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--., I. RESUMEN 

~ ) 

• 

Este trabajo de tesis se abocó al análisis de los ambj_entes ficológicos 

presentes en el area de Caleta de Campos, con el fin de obtener la 

caracterización de la localidad a través de la descripción de la 

composición florlstica vía la relación entre la variación en cuanto a 

los creci.mientos algales y el gradiente de condiciones mesol6t;icas 

inmediatas. 

Se pudieron diferenciar en la localidad de Caleta de Campos dos 

ambientes generales delimitados por su fisiogPafia y definidos por su 

flora, denominados 'playa mixta' {riscos-arenal y 'plat.afo1·ma ro•:osa 

prote~icla' . 

E.l análisis ficoflo1·ístico di6 como resultado una primera evaJ.uadón del 

comportamiento dinamico de la flora en la localidad a través d<:ü tiempo 

y el espacio; pudiendo establecer un patrón general del arreglo y 

composición de la comunidad f icolóei.ca. 

Este estudio sintetiza la flora manifiesta observada durante cuatro 

muestreos realizados en noviembre-diciembre de 1986, en julio de 1989, 

en agosto-septiembre de 1990 y mayo de 1991; expresandola como flora 

potencial. 

Se describen las combinaciones o grupos de especies asociados para cada 

ambiente general y para sus ambientes componentes (ambientes 

parti.culares) y .los factores mesológicos observados relacionados con su 

presencia; describiendo as.í. mismo cada una de las 50 especies 

reportadas, de las cuales 1 pertenece a la división Cyanopl~L~. 13 a la 

,J división Chlorophyta, 12 a .la división Phaeophyta y 24 a la división 

Rhodophyta. 
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,-¡cuFLükA OE LA LOGAL!OAO DE CALETA DE CAMPOS, MlCH. MEXlCO 

11. 80NSIDERAClüNES INICIALES 

Ei concepto generalizada c+1e se tiene de un trabajo flor1stica es aq.¡el 

en el cual se elabora un listada de especies presentes para una reglan 

dada a manera de inventaria. 

"Esta quiere decir q.Je el caracter inventaria) y la delimi tacion de la 

regrnn sm los pnnc1pales elementos en la detimción de este concepto. 

Los 1nventar1os procuran la distinción de unidades para su 

reconocimiento posterwr y permanente y esto se logra por la asignación 

de un no11ore a los e_1errplares; la delimitación regional se hace 

siguiendo rrul tiples criterios más o menos naturales." (Novelo-Maldonado, 

1985) 

Lo"' inventarios asi elaboradas tienen caracter de permanente y se tiene 

sobreent~ndido en esos trabajos, de manera un tanto irrplicita, el cambio 

natural que ¡:ueda ocurrir en la flora, dado por la estacionalidad, la 

b1olog1a de las mismas especies o por la variación en el gradiente de 

8 condiciones ambientales. 

i~ie esludio se dboca a la elaboración de la ficotlora óe la localidad 

1 ,,) d., Caleta d8 Ca11p:is, Mich., p8rc1 no en terminas de Flora caro se acaba 

rle d1<scrib1r-, sino a traves del ·~oncepta de 'Flora üinámíca'. 
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Flora Dinámica es un concepto enmarcado en la teor1a de Procesos 

Alterados, propuesta teórico-metodológica desarrollada por el M. en C. 

Jorge González-Gon~alez <inedito>; donde se considera para la 

elaboración oe ficofloras la ponderación de ciertos elementos, donde el 

cambio •~s uno de los funrJanl8ntaies. El cambio por una parte, en el 

sentiuo Lle la biologia de las especies o mejor dicho !OPE's*, y por otra 

a:ins1d8ranclo tas variaciones de los factores mesológicos relacionados 

con la presericia de 1as ó!spec:ies. 

"Coripr<:nm;r qJe la flora es dinámico es entender qJe se van sucediendo 

una serie oe transformaciones en las relaciones qJe mantienen los 

diversos dementas fioristii:os (eqoecies) g..ie la carponen, resultado de 

la interacción de sus caracter1sticas inherentes <factores intrinsecos) 

con las condiciones del medio (factores extrinsecos)", <Candelaria-

Sil va, 1985) 

Se manejan tres unidades de aproximacion qJe permiten entender y 

explicar tales transformaciones, o proceso natural de desarrollo de la 

ticotlora, manejada en terminas de 'movimiento o dinamica de la flora' 

q.ie son: 

'Flora ~lanitiesta': "Se refiere a todas las especies expresadas en un 

cierlo espacio-tierrpo, !JaJo circunstancias particulares (condiciones 

meBologicas y !Jiologicas)" 

•IOPE: es la uniL1arJ biológica ccrrp.msta por el continuo entre 
iru:lividuo, organ1:,;rro, poblacic.n y especie (Novelo-Maldonado, 1985). 
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'Fiara Poienc\al': "Se refiere a todas aq..iellas especies q..¡e no estan 

presentes <manifiestas) en un espacio tierrpo determinado, pero q_.¡e 

perrnanecen GOO'O florn sucept1ble ci8 manifestarse cuando las condtcioné!s 

<cnt.rinsecas y extr1nsecas) lo p:>sibilit8n". 

··u l1ovuniento 1je las floras se refiere a las relaciones dadas Emtre el 

'poaer est.ar' de las especies ¡::otenciales de una región y la existencia 

(el estar) de las mismas, dadas las circunstancias. Esto significa la 

relación entre la capacidad de manifestación dada por el potencial 

genclico y su plasr.icidad adaptativa en re!acil:in a los valores de los 

!'actores amliientales (presencia de otras especies y factores 

rnesoiogicosl". (Meave del Castillo, 1986). 

Por otra parte se rnaneja e! concepto de Flora Dinámica bajo tres niveles 

diterentes de integración, q..¡8 son: 

"Flora Tópica': ", •. se entiende la lista flor1st.ica total de un r1D11ento 

dacia en una regían geográfica anplia. Forman parte de dicha lista todas 

ias espe1~1es q.1e alguna vez se hayan reportado para ella y todas las 

especies q..ie se hayan rep:rrtado Bubsecuenternente, independientemente del 

lugar, epoca o 1rcmento de la coleota; es decir, la Flora Tópica es 

aesp¿.¡cial y atemporal" 

'Fiara T1pica': " consiste en est.udiar a !as algas dentro de las 

comunidades qJe forman naturalmente. Es decir, estudiar con cµe otras 

especles forman asociaciones, en qué prq::orciones, en q_.¡é condiciones 

mesologicas, etc., para caracterizar- y delimitar los diferentes 

c.rnoientes a!gaies •• ," 
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'Flora Tónica': ",,, es el estudio de la biologia, autoecologia y de los 

problern¿¡s taxonómicos de cada una de las especies integrantes de una 

flora, mediante las cuales se explica la presencia-ausencia, 

P8rmanenc1a, const.;¡nc1a y prc:p:¡rción en cada uno de sue ambientes" 

<Gonzalez-González, 1987). 

lnmerso en este l!Brco teorico, en el laboratorio de Ficologia, en 

vinculación =•1 el Heroario (FCMEl ambos de la Facultad de Ciencias, 

se esta desarr-o!landc1 el Programa fLOf<A FJCOLOGIGA DE MEXICO a cargo del 

M. en C. ,Jorg"' Gonzale::-Gonz.¡¡tez; dentro del cual se desarrollan varios 

proyectos, entre ellos el de Macroalgas del Pacifico Trc:pical Mexicano 

<MPIMl, c:aroci una contribuo10n al conocimiento de la ficaflora del pais y 

en pc;rtlcular de dicl1a region. 

Esta tesis forma parte de éste proyecto, CMPTMl con una orientación 

floristica y de caracter-izacion de un ambiente en un área con pocos 

antecedentes; a tr-avés de la descripción de los conjuntos o agrup.:.wiones 

algales pn:i¡:x:iniendo un patron de distribución para las especies mas 

conspicuas o dcrninantes, describiendo aq.iellos factores meeológicas 

observaoos relacionados con su presencia. 
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En s1ntes1s, los objet1vos de este estudio son: 

- Contribuir ai =nacimiento de las macroalgas del PTM. 

- Contribuir al conocimiento rje amoientes ficológicos del PTM 

Caracterizar ficoTloristicamente la zona intermareal de Caleta de 

Oarrµ:is. 

Describir los ambientes generales y particulares de las algas, en la 

localidad de Galeta de Canpos. 

l!.1. ANTECEDENTES 

En 1nateria de ticoflora, el territorio nacional ha sido objeto de 

estudio por varios investigadores extranjeros, los cuales han trabajado 

en nuestras costas contribuyendo al conocimiento de la ficologia en 

México desde el siglo pasado. 

Estos estudios datan de 1849, cuando J. Agardh publica los resultados 

obtenidos de una peq..¡eña colecta realizada fXJr F.M. Liebman en la Bahia 

de San Agutitín, Oaxaca, en el Pacífico fropical Mexicano y en varios 

lugares dP-1 Golfo de México. 
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Pooteriormente vinieron ias colectas y estudios real izados a lo largo de 

la costa no solo del Pac1t1co Trc:pical Mexicano, sino tambien de otras 

reg10n.is de nuestro litoral, principalmente el Pacifico y el Gol fo de 

BaJa California, por 111.Jchos otras investigadores entre los q..ie cabe 

destacar los trabajos realizados c:or E.Y. Dawson, W.R. Taylor, J.N. 

Norris, N. Gardner entre otros. 

üawson ha sido hasta el llOTlento el cµe mayor número de contribuciones 

tiene respecto a la ficoflara del Pacifico Mexicano, sus trabajos 

inician en 1940 con un estudio de algas marinas en el Golfo de 

Caliú::irn1a, cuyos r·esullados publica en 1944. Posteriormente lleva a 

cawo rnvest i gac1ones de canp::i q_ie abarca la costa pacifica de México, 

durante los a1ios ce 1946. 1'7'47 y 1959; colectando varias localidades del 

ani!a tropical, talr,,s i1westigac1ones daran lugar a gran parte de sua 

publicaciones entre las q_¡e destacan listas y catalogas de especies, y 

¡,. sene oe d publicaciones re"teridos a la division RhodQ:>[hyta (1953, 

¡951.¡, 1960, 196la, 196lb, 1962, 1963a y 1963 bl <Silva, 1967) 

Gardner trabaja taml:nen 8n las costas del Pacífico, entre sus trabaj(1S 

flonstlcos cabe mencionar el de Nuevas algas marinas para la costa del 

Pacifico !-JI! <1917>; además ds sus trabajos floriaticos por grupo 

entre Jos cµe S>! cuentan los del grupa Melancphyceae (1936); 

~ 1ihodc.phyceae (1927, partes fl-V!) y del. grupo Gelidium (1927). 
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No1-ris trabaja principalmente el Golfo de Califo1-nia, y aborda por una 

parte r!J enfCJqJe histo1-ico, realizando reseñas de las exploraciones 

realizadag a esa zona <1976). Y publica los resultados de algunas de 

ssa8 expedic11:1nss, en pa1-ticular la parte norte del Golfo de California 

(19/'L y 19/5). Asi mismo contribuye al conocimiento ae la flora por 

grupas a nivel 9e11r~r1co, en particular: 6racilari.3 ( 1985); trabajos ae 

caracler taxono:nnico para los genr;ros Anpniroa < 1981) 6raci ]aria y 

Euchema l 1985) • 

Por otra parte ·1ay1or trabaja en las costas del Golto de México y Caribe 

Mexicano, realizando en 1935 un inventario de algas marinas pa1-a la 

pemnsula de Yucatan, en 1972 publica los resultados del cruce1-o 

Smithsonian-Elredin en Yucatan; y en 1945 publica un trabajo sobre la 

vegetacion marina del Golfo de México. 

La mayor ta de lo<J trabajos 1-eal izados por las autores antes mencionados 

son esencialmente de tipo flor1stico-inventarial donde eventualmente se 

hace reterencia sobre algunas consideraciones fisicas de la región o 

localidad donde se hallaran los eJen-plares colectados. 

Con n~specto a los traoajos realizados por investigadores me:dcanos para 

Ja reg1011 del Pacifico Tropical Mexicano, podemos citar a Nájera <1967) 

y Perez ( 1967> que trabajan en Guerrero el grupo Oictyotaceae 

i Phaeq::ihyta) y Corall inaceeie <Rhodr:phytal respectivamente, ccrrpletado 

por- un t.ralJajo florlstico mas an-plio realizado par Chávez (1972). Huerta 

y Tirado 0970), publican un trabajo realizado en el Golfo de 

l"ehuantepec. 
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A n\3nera de reccpi lación, Huerta ( 1978) elabora una caracterización 

general de la vegetación marina de los litorales mexicanos, incluyendo 

la ficoflora de la porc1on trc:µical pacifica. Chávez ( 1980), hace una 

revisión de las especie.s de Padina presentes en las costas de México. 

Mateo-Cid y Mendoza González (1991a), realizan un estudio de las algas 

marinae Bentónicas de la costa sur de Nayarit; otro para las costas de 

Colima ( 199lb); y uno más para las costas de Jalisco ( 1991, en prensa). 

Dentro del Proyecto Macroalgas del Pacifica Trcpical Mexicano, los 

estudios hasta ahora realizados, en gran parte a través de tesis, sen en 

su mayor1a de caracter prospectivo de los cuales se han obtenido 

a1ntesis preliminar-es, enfocados a la descripción de la flora ficológica 

y definicion de ambientes en areas particulares dentro de la región, 

abriendo la posibilidad a trabajos intensivos de carácter ecológico, 

taxonomico y biogeográfico. 

Los tr-abajos realizados cono parte de este proyecto son los de Flores

Pedroche, (1975i qJien realiza un estudio ticofloristico en las costas 

de Chamela, Jalisco. Candelaria-Silva <1985) realiza un estudio en la 

costa rocosa del litoral de Guerrero, en particular del area de Puerto 

Escondido, y Leon-iejera (1986) y Flores-Maldonado <1986) se enfocan al 

estudio de las COTUnidades de pozas de marea y de plataformas rocosas, 

respectivamente en las costas de Oaxaca. 

Entre los trabaJDt1 de carácter intensivo está el trabajo de Rodriguez

Vargas (1989), q.ie analiza la problemática taxonómica de dos géneros de 

Gel idiales. 
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Oe 10'3 tralJaJos de carácter floristico ecológico estan los real izados 

pc1r Gonzalez-González 1991, (en prensa), en donde hace una integración 

dal conoc1m1ento f1coiioristico an el Pacifico Trapical Mexicano. 

Entre los tral~aJOB rea! izados en particular en las costas de Michoacan 

se ·~uentan los e1gu1entes: Mart111ei 1-8eni to ( 1983> y Treviño-~lurpny 

\ 19851, c¡_¡1enes realizan est.udic1s en la desembocadura del rlo Balsas. 

r·1artrne11-óemlo <1986) se aboca a! estudio de ambientes ficotlonsticos 

o:J¡, las desembüCifüuras ae varios causes a lo largo de ia costa 

m1cl1c:iacana. Ureck1nann-fa>tay ( 19861 trabaja en !a desembocadura de H10 

San l"elnu; ademas elabora un inventario flonstico para las localidades 

de San J'eJ.rro, Mexcalhuacan y Piclülinguillo (1990). Correa-Mogollon 

\l'i8Gl se enfoca al estudio del g.-upo de Chlorophyta en la parte sur del 

m1sm::1 e8tado. Entre los trabajos con enfOQ.Je taxonómico se cuentan los 

de Senties-Granados (1985) q.ie aborda la problemática de un grupo de la 

familia RhoacmelacGae; y en 1990 donde reporta los resultados de una 

r8vis1on del género Polysiphonia tembien en e! estado de Michoacán. 

l i .1. CONS IOERAG l ONES TEOR 1 GAS 

El 1rodo d13 apr·oximac1ó11 para la caracter izacion ficotlor istica de la 

iocalidaJ de Caleta de Camp:is, esta l'undamentado en el concepto de 

Af·i61ENíE. 
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Un amoiem:e al9al se deiíne con:> la conjunción y coincidencia de 

factores mesológicos y organisrros en un misrro lugar y tierrpo y q.¡e se 

define por las especies, y sus reiaciones intrínsecas (expresión 

diherenciai de estas, rErte1-1cJo a su plasticidad y rango adaptativo> y a 

sus circunstancias (presencia de otras especies y expresión diferencial 

en los valores o gradientes en los factores mesológicos). 

"En suma, el AMBIENJ"E. es una unidad de reoresentacion q..ie sirve corro 

cnterio de análisis y síntesis de información de un evento de 

diversidad• floristico" (González-González, 1984 en Treviño-Murphy, 

1965i. 

De este rrodo, para delimitar un ambiente es necesario ponderar todos 

aquellos elementos q.ie lo definen; es decir, la ficoflora, su 

COTD:>sición y arn;glo y sus circu11stanc1as, (factores mesologicos 

asociados a ella) . 

•un evento de dlVersidad es una unidad de trabajo referida a un espacio
berrp:i particular· y sus ctrc.'L1nstcincias, todo lo cual forma parle de un 
proceso, es decir, un continuo de sucesos. "Esto significa q.ie construir 
eventos de un proc•~so, es partir al proceso, rarper su ccntínuidad, 
dando lugar a ccrnoxientNJ discrr~tos, delímitac/os y definidos" 
iRoi:Jri gu,~::-Vargas, l 9B9) • 
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Y8ndo cie una escala 11Byor a menor tenerros aq.¡ellos elementos 

rneciioambi•mlales q.Je determinan una región bicigeográfica, q..ie esta 

influida ¡:ar factores relacionados con la situación geográfica, tales 

ccmJ el clima característico, q_1e involucra el patron ei;taciona! ds 

viE--ntos, llL1vias, Lernperaturas, corrienü•s, mareas, salinidad, pH y 

canl wau cie nutrientes; tamoién es wn:irtant.e para la pr8sencía oe lcis 

ambientes ficcilog1cos la geología del lugar-, el reiieve y tipo cie 

"'usu·at.o. A este tipo de factores regionales se les ha denoninadci 

megi::iracr.ores, iof; cual8B ~i:::ibilitan la preeer1cia df~ determinados 

con_¡untos cie algae: dada su plasticidad adaptativa, q_ie ayudara a 

r·ecun1:1cw· a la region caro una unidad ficofloristica. 

Los rnegai·actore>; dt! una región biogeografica influirán diferencialrnente 

en la rnanifestacion de las condiciones locales. Para este segundo nivel 

lales condiciones se han sectorizado de los megafactores y se han 

dencrninado fac:t.ores mesologicos generales, entre los que se encuentran: 

el re! ieve general del 1L1gar, el tipo de sust.rat.ci y sus caracteristicas 

taiet< cc.vro Carp:lsicion, textur;3 y coloración, lo c:L1al influye en la 

caP.3C1C1ar.I de retern::ion de agua, calor y posibilidad de fijación de 

organisrn:is. t:n cuanto al oli?aJe se =nsidera su forma de golpeo y 

ruiorza, en cuanto a la i!uminacion se considera la cantidad, calidad y 

qr,.·1c.1Jo. Ue ta marea y la Le.mpe?ratura se. considera la var-iacion diurna. 

i::GtoG factores meso1091cos generales, p:isibililan la existencia de los 

conJuntr:is de espectes que dar1 Jugar a la cD"lunidad de un ar-ea partic-ular

o localidad dt!ntro ele la región. 
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Aun ¡:ueden di l'erenc1arse un tipo de condiciones mas particulares 

referidas a cierla8 condiciones hsicc:x:µ1micas que influyen en la 

man i fesi.acion o presencia ele la biota, 1:ntre los q..¡e se encuentran la 

var tac1on diLir-na ele t.erro1?r.;¡tura, :;al iniciad y pH pr incipalment.e en 

1:uerpos ue agL1a eventualmente aislados; a estos se les ha denominado 

1nesofactores o factores mesologicos particulares, los cuales prorÍueven 

la nquezci y varwdad flortstica. 

08 esta manera para definir y del im1 tar un ambiente es necesario 

ponderar todoG aquellos factores qJe lo constituyen, ¡:ues aunque su 

efecto es diTerencial y solamente algunos influyen en la presencia y 

desarrollo de las especies, todos Juegan un papel irrp:irtante en el 

desarrcd Jo ele toda la call.1mdad <11eave, 1983). 

As1 enl.iJnt::es a 1Jn ambümte p.Jede dárs1"1e la categoria ele general o 

part1i.::ular de acuerdo al tipo de factores que determinan cierta 

homogeneidad en el tipo y arreglo ele Ja flora. Esto permite establecer 

un patr-ón caractrJrlstico en reiacicin con los rnegafactores presentes. 

A este patron florlst.ico en el cual pJeden darse variaciones internas, 

es dE!cir, sustitución de unas especies por otras conforme se ajustan las 

especies a los gradientes mesológicos de acuerdo a su rango adaptativo, 

se le ha dado el nc.rnbre de "GRUPO FUNCIONAL" CGonzález-González). 
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Asi CCYllO •3n los ambientas generales la flora es reconocida a través de 

c011Juntos denaninoclos grupos funcionales, en un ambiente particular la 

flora se arr.,,gia de acut>rdo al cambio mas fino dentro dEd gradiente de 

t'aLot.ores mesológicos, habiendo conJ1Jntos de especies carachiristicos 

par·a cacló< conJunto de cc:1ndiciones y que tienen una textura determinada, 

es 1Jecir es un grupi:1 particular ele especies q..ie en conjunto dan a la 

v1E<ta un tlpo ch~ crm.:1miento particular. Estos conJuntos de especies con 

una arqi.u tectura caract.ertstica se les ha clenorrnnaoo "FORMAS DE 

GkE.GlMIENfü" iGon;:.:.lez-Gonzalez). 

t:11 u11 amLnente el carnnio tanto de los factores abiólicos caro ele la 

1' tcuf lora es paulal ina, por Jo tanto los grupo•; funcionales o las formas 

ele cr iec1111wnto est.::in ch_;finiclas en un ar·ea donde un determinado factor o 

i::onJunto particular ele circunstancias (bioticas y abioticasl se ve 

ponderado posibi l i tanda SLI desarrollo, sin embargo tales asociaciones de 

etipP.cies gradualmentr; van rroditicandose hasta dar lugar a otras; a ésta 

g1-adación en l« expresión de los conjuntos de especies en un ambiente se 

18 ha denomnaclo "SERIE FLORISTICA" <González-Gon;::álezl. 

A la expresion diferencial de las especies se le ha rienaninado "FORMAS 

Di:: MAl~lFESTf~ClON" <González-Gonzalez), ¡::.or lo tanta las especies p.1eden 

o 110 pri,eentar di ferenlE<s i'orrnas de man1 festacion corro resp_¡esta a los 

cambio,;; en Ja 1;xpresión dr; ,,u ¡::otencial adaptativo, o a la relación 

'"'111.re estOEs y la var-1acion en ios factores mesologicos. 
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De esta manera se han establecido patrones de distribución floristica 

que denotan la pres:enc1a o ausencia de asociaciones algales generales o 

grupos tuncionaies, y particulares o formas de crecimiento, bajo ciertas· 

condiciones medioambientales c:pJe correspondan a <llílbientes distintos, 

ccir1s i der ando l dS formas de m3n i festa el on. 

De acu8roo cc1n G1x1zotl"z-Gon2alez ( 1991, en prensa) para la Costa del 

Pacifico Trq:ncal Mexicano han sido descritos nueve ambientes generales 

o cc:mplejos de acu.,,rclo al núrnet·o de ambientes particulares cue lo 

formen, Lomando cerno principal referencia la arquitectura de la flora. 

En esta Lesis se traba1aron los ambientes denaninadoa playa mixta 

( riecos y ar€inaJ y pl3tarorma ro=sa. 
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!JI. MElODOLOGIA 

Se realizaron J visitas de colecta a la localidad de trabajo; en ¡ulio 

de 1989, (lllJestreo ~)¡ en agosto-septiembre de 1990 (1TUestreo 3) y en 

mayo de 1991 Crruestreo 4l. Además se =nsideró la informacion del 

11l.iest1-eo de 1986 Cnuest.reo l), por tener información de cam:o y el 

realizado en 1979 fXJr los ejerrplares colectados, 

í!l.l. PRúSPECG!ON GENERAL 

La primera tarea en el carrµ::i fue hacer un reconocimiento preliminar de 

la localidad, realizando recorridos a lo largo de su litoral, lo que 

pernnt.ió definirla y delimitarla, de lo cual se ¡:x.ido obtener una 

sectorización y distinguir diferentes ambientes generales presentes. 

liinultaneament.e se fué reconociendo el arreglo floristico en cada uno 

de Los ambientes estaolecidos, con ei tin de elaborar posteriormente el 

oatr'Dn f1coflor1stico. Se riicieron colectas prospectivas. Las 

descripciones fueron r1echas a traves de formatos de carrp:i, mas datos 

arj1cionales registraoos en libretas de canp:i y cinta magnética, 

ac:onpai'iadas de esquemas y fotografías, obteniendo asi una perspectiva 

pa111Jra1n1ca oe la localidad. 
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Asim1srro, se reconocieron los ambientes particulares constituyentes de 

cada uno de los ambientes generales y se hizo una tipificación 

ficofloristica, haciendo 1;na descripción de las discontinuidades en los 

+actores 1nesok191cos presentes, rscom:u::iendo en cada conjunto de 

condiciones el patron basico de la flora, esto a traves de formatos de 

cairµ:i, terna de fotos y i.:olecta de muestras. 

Los puntos coleclaoos fueron elegidos por ser representativos en cuanto 

a la ccrrp.:isic1ón y arregio de la flora y a cada punto se le asignó una 

clave o::on el fin de reconoc"wlo en cada muestreo y registrar las 

variacicines del ambiente en 1.ü tierrp::i. 

111.2. lRABAJü OE GABINETE 

lll.2.1. ANAL18\5 DE LA lNFORMAGlON DE CAMPO 

Se taoult'.J la inrormacion obtenida de los formatos y libretas de carrpo 

en un cuadro donde la inrormación se desglosó en factores n18sológicos, 

formas de crecimiento y especies constituyentes. 
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i i I . .<:.'L. ANAL!SIS OE LAS r1UESTRAS 

Las muestrae f1Jeron ssctorizadas =r ambiente general y por amoientes 

paruculdres y revisadas en su totalidad para obtener el total de 

especies oresentes. úe ésta sector1zac1on y revision se hizo una 

selecc1CJn de JJJJestras para Ja determinacic1n taxonoin1ca de especies bajo 

Jos siguientes criterios: 

1) Se eligieron aquellas rruestras que presentaran las mismas 

especies en Jos diferentes ambientes colectados. En algunas 

occiEnones se revisaron JJJJestras de ambientes similares cuvas 

especies presentaban formas cie mani 1'estacion distintas con el 

i1n de corroborar que se trataba de Ja misma esoec1e. 

21 Se determinaron solo aquellas entidades macroscopiuas, es uecir 

v isibies a s11rple vista. 

3) Se determinaron aquellas entidades q_¡e fueran abundantes, es 

mm1r que estuvieran en cantidad suficiente caro para obtener de 

ellas el material de estudio (cortes, preparaciones permanentes, 

subrruestras, herborizados, etc.). 

lll.2.3. OETERMINACION TAXONOMICA DE ESPECIES 

Lc. d1~tern11nac1on oe las especies se l1izo uti 1 izando formatos 

ldxo110111icos q..ie contlt=nen los cri i.enos de descr ioc1on de especies 
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obtenidas a partir de diferentes autores y evaluadas previamente en 

varias casas.• Las cuales se encuentran ordenadas de lo general a la 

particular y q;e consideran tanta caracteres rrorfológicas, anatómicos, 

ci toloi;ucoa y reproductivos. Asimis= se consideran caracteres 

incartantes a nivel de esoecie ae acuerda a la evaluación de caracteres 

a nivel generico o ae familia. 

Las descripciones de las esoec1es fueron elaboradas utilizando los 

cuadros y 1'armatas y tonando coro referencia la información de una o 

varios autores, se.-íalando en cada caso la fuente, anexando anotaciones 

registradas durante el estudia. 

*La Seccian Fica!ogica del Herbaria cuenta con un area documental por 
especie donde se ha incluida principalmente información taxonómica, 
resultada de la busqueda de variacion de caracteres y la definición de 
aCJ..Jellas de delim1tacion entre especies; elaboradas par Carlas 
Candelaria, Oaniel León y Elisa Serviere. Esta información fué 
recap1lada y vaciada en cuadros y formatos par Daniel León, Elisa 
Serviere y Oalila Fragoso, para la descripcion e identificación de 
entidades. 
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11 l..3. Pf\üCEOl~llENíOS 

lll . .3.1. PROGEü!MlENTOS DE CAMPO 

Las JTUestras de los organisrros fueron colectaaas con la ayuda de una 

espatula de yesero o de u11 cincel y martillo par-a obtener el talo lo 

mas ccrroleto pasible. 

i--ueron colocadas en bolsas de plástico retirándoselas el exceso de 

agua, las bolsas tueron previamente marcadas con un número consecutivo 

para su poster1or reconocinnento. Las anotaciones correspandientes se 

111c1eron en una llbreta de carrp:¡, con el mismo numero de referencia tle 

la bolsa i:iara no perder informacion. 

Las JTUestras tueron coiocadas en.una cubeta de plástico y tran8PCJrtadas 

al area acono1cionaaa en el C.3JTflO para el trabaJO de laboratorio. Una 

vez ahi las rruestraa fueron pasadas a frascos de plástico donde se les 

asigno u11 numero de referencia perteneciente a la numeración 

consecutiva de la colecc1an de nuestras en 1 ta.Jido del PfM 

perteneciente al Herbario de la f'acul tad de Ciencias v al cual se hace 

reierencia en ésta tesis. A cada fr-asco además, en su interior le iue 

colocada una etic:ueta de papel albanene con la siguiente información: 

Fecna de colecta, localidad, ambiente, numero de colecta, colectores. 

f'ara su conservacion, las nuestras fueron fijadas en forrrol marino al 

4% neut.ral1zado y glicerinado. Los frascos fu.,ron ¡:uestos en cubetas de 

pLast1co q..¡e se cerraron hermeticarnente, y se trasladaron al Herbario 

ue la Facultad de G1enc1as. 
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111.3.2. PROCEDIMIENIOS DE GABINETE 

La identificación de las especies se hizo con la ayuda de un 

m1croscop10 estereoscópico Nil<on XN y con un microsccpio de luz Carl 

leiss; y se utilizaron claves de identificación. 

A caoa especie identir'icada se le elaboro material de referencia en la 

cual se inc!uyen pre¡:¡,;u-ac1ones semipermanentes de cortes, dibujos o 

escuema8 y subrruestras par especia. 

Los cortes reqJer1dos para la identificación fueron hechos a mano. 

utilizan1Jo para e!lo la ayuda del microscopio estereoscopico, navajas 

de rasurar, y i:orta y cubreobjetos. La inclusion se hizo en gelatina 

glicerinada al 100!;;, marina (Lot y Chiang, 1986l. En ocasiones se 

utilizó cristal violeta COITO colorante para resaltar el tejido. Cuando 

tue necesario se utilizo el rn1crotomo (microtD1TO rotatorio Leitz modelo 

1512l, para ello fue necesario utilizar una técnica histológica de 

desl11dratac1ón, inclusión, tincion y montado. Los esq..¡ernas fueron 

realizados a traves de observac1on directa. 

Oe algunas muestras se se!ecc1011aro11 especies particulares y se 

ais!ar·cin dando lugar a reterencias que r'ueron integradas a las 

di 1'erentes colecciones de consulta que ha creado la Sección Ficológica 

del Herbario (fCMEi, de la facultad oe 1..::iencias de la IJNAM. 
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IV. AREA DE ESTUDIO 

IV.l. CARACTERISTiCAS REGIONALES 

La Regicn Costera de Michoacan está relacionada con la Sierra Madre del 

Sur. una caoena 111Jntanosa extremadamente coopleja en su paisa1e y tipo 

de rocas que la c:onstd.uyen. La cordillera orincioal corre paralela a 

la costa quedando delimitada hacia su parte sur por el Oceano Pacifico, 

límite en el q..¡e algunas llanuras relativamente peaueñas se alternan 

con zonas en las q..¡e las sierras y lomerios llegan hasta el mar. 

( !NEGI, l 9a6> 

Caleta de Canpos o Babia Bufadero se encuentra localizada al SW de 

Michoacan a los 18"4' de latitud Norte y lú2º43' de longitud Oeste, 

denu·o del 11u111cipio de Lázaro Ceirdenas, a 70 km al N de la Ciudad del 

m1s1ro nombre CJJe es 1~! poblado más cercano. ( Lam. 1) 

La planicie costera es una fran_ia angosta, de a1:woximadamente 3 km, 

uiJ1cacia en una zona de chcx:ue de placas continentales qJe determinan 

una dism1nucian gradual en su amolitud, lo cual es identificable ¡::c¡r la 

presencia de acantilados, pe1iascos y caletas; mientras CJUe en la zona 

de mavor arrpl i tud se presentan playas, bahias y esteros. (Alvarez. 

1979). 
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i':sta costa pertenece geologicamem:e al terciario continental y superior 

clasico, con rocas elásticas cµe tienen un origen aluvial y lacustre 

con una edad variable del mioceno. (LJNAM 1976). En la zona las rocas 

1 i;;11eal3 i:te 1 tero1ario son predc:minantee JUnt.o con los basal tos 

normalmente extruslvas caro andesitas y dasitas. Lcis 8scarpes de 

erosión observaoos están constituidos por delgadas 

interestratiticaciones oe arcilla. limo y arena fina. con abundancia de 

fragmentos de ceramica. Además existen playas de tipo rocoso, arenoso y 

fanr,,iaso al:iarcanao todo tip::i de sustrato. (CETENAL, 1979) 

E1 tu:x1 1je Clima que se presenta en esta costa es Aw(w) ( i" lg, caliente 

sutinumedo con lluvias en ver-ano (de acuerdo con Ktipen, madi Ti cado por 

1jarc1a 1973), la temoeratu1·a media anual es de 26ºC siendo junio, julio 

y agosto los meses más calurosos. La terrp:¡rada de lluvias se presenta 

en el verano de junio a octubre, el mes mas lluvioso es septiembre con 

S83 mm y ios menos lluviosos son febrero y marzo con 5 mm. En ocasiones 

ei total de precipítac1on anual suoera las 1300 mm ( INEGI, 1986). 

Cercanos al área de estudio ª" encuentran numerosas corrientes 

:iLJoerficiales de agua, entre ríos y arroyas, las cuales desembocan en 

fi!i 1:iceano. El ria de mayar inp:irta11cia por su caudal y proximidad es el 

ria NeiXPa, seguidr.i por el tlexcal11uacan. Las arroyos son de tenµ:¡ral ya 

que solo adquieren Tuerza durante la éPOca de lluvias. Los cercanos al 

area de astudio sc111 las aenominados TinaJas y Caleta. (Alvar8z, 19?9) 

t:l r·8snmen dé! mareas de ai::uerdo al calendario de mareas del lnsti tuto 

de Geoi1s1ca 1:is nnxta s'enn1j1urna, c:1curr 1endo gener·almente dos pleamares 
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'I do:o l::!aJa!TE!l"P.E' "'n caoa penado de 2'-1 hr, variando durante las fases de 

onmiente y cuart,o menguants de la !una, present.andoae solo una baJaina1· 

y una pleC1118r· a1 dla durante unos dias antes y desp..¡es de dichas fases 

lunares. 

La anplitua de marea de aouerao a 1os datos de los calendarios de 

1Mrea8 va deSC•3naienoo de Norte a our. El e.rea de trabajo se localiza 

enLn= uos 8stac1ones ma1·eográ1 teas, la cie Manza1ii l lo, Col. Q.Je pr·esenta 

cerno mve1 medio superior reg1straoo de marea 0 • .533 m y un nivel de 

l>aJamar meaio inferior registrado de -0.398 m teniendo un rango de 

0./31 m; y la de Lazara Cardenas, Mich. con un nivel de pleamar medio 

registrado de 0.~57 m y un nivel de bajamar medio registrado de -0.180 

m, can un rango de 0.1.!3? m. (INSTITUTO DE. GEOFISICA, 1990l. Por lo 

tanto >.3e ha cons1de1·ado que C;a lela de Canp:is tiene una arre! i tud de 

marea intermedia entre am1J<1s. 

IV.:.:. CARACJ'ERíSrICAS PARTICULARES OE LA LüCAllDAO DE CALETA DE. CAMPOS 

La loc.3lidaci de Caleta de •Jonl'XJS oara efectos de este estudio se 

uefinio ca110 aqJella area q.Je abarca la bahía arenosa o caleta 

prcp1ame11te. y la zona de acantilados y plataformas rocosas que se 

·~ cont111uan hacia el oeste, hasta el area denominada Mata de Carrizo. 

La caleta o bahia arenosa tiene una orientación ESE-WNW, de 

.. -' aproximadamente 8<.XJ m de longitud de p;nta a p;nta, su interior consta 

de tr8s playas princ11::iales ce aproximadamente .300 a L!OO m de longitud, 
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r.ue i:1ene11 iugar- aeb1cla a salientes r-ocosas, prolongaciones del cerro 

que llegan !1asta la costa, donae tamb1en se encuentran riscos y rocas 

provenientes oºª"º resultado de desgajaciones del cerro. Algunos otros 

elementos rocosos son de or1gen volcanico y pertenecen al suelo 

cc.mi; inP.ntal. 

t:i sustrato dom1nanle ea ar·ena, algunos riscos son de origen volcanico, 

IJasalto negro, y r.:itros son de origen sedimentario de color- amarillo 

claro, encontrandos1~ también algunas rocas de granito en tonos cafe 

amar 1 lleni:o. 

t:n cuanto a ia r'1s1ograiia se tiene q..ie, ia punta sureste de la caleta, 

(F'unta L:orr-alonl es una pr·olongacion dt3l cerro y cuya entraaa es rocosa 

v de aspecto a1.:irupt:o, donde se i:uede reconocer una entrante de mar que 

iorma a HU vez ot:ra pequer'1a punla un poco mas al interior de la caleta 

\ver· 1Mpa 21. En esta parte de la caleta es donde se regist1·a un eiecto 

ded oleaje que se ioa clas1 ficado cano oll'!aje de forma frontal y de 

barr1do muy fu03rte, par ser precisamente aq._¡i donde las olas r~en, 

desPUés de este punto, las 1::ilas se refractan hacia el interior de la 

ba111a y la fuerza del golpeo del olea_ie va disminuyendo de su parte SE 

d NW, ya q.¡e en la primera playa el efecto del oleaje en los riscos es 

i'rontdi o oe IJarrido t'ue1·te según la pos1ción de éstos. Ubicada casi al 

centro de la bal•ia 88 encuentra ia princip.sl saliente rocosa derivada 

de una prolongacion del cerro, Lam 3. En esta parte se i::ueden 

i=nr;om.rar 1:nearas de diversos tam.31ios a su alrededor (resultado de 

d•ospn,ndi1mentos d1: la montafial. El tamaiio de las rocas varia de varios 

i::rn (30cmJ 11asta .:;in de máxirro diametr·o, los riscos se encuen+.ran 

crr.:!CLF..:!ndo sot:ire .;lr-una. 
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la pendiente de la playa varia de acuerdo a la epaca del año según se 

sucedan la0 marea0 anuales. 

Ourant0 el primer rruestreo el nivel de marea más bajo se observó con 

valores de 0.49m maxirna y -0.18111 caro mínima y en el cuarto nuestreo 

con valores de u.4.3m caro máxima y -O.ü6m caro minirna, (datos tcrnados 

de las ta1Jlas de predicción de mareas del Instituto de Geoiisica, 1986, 

i 991 ! • El mar· se n"cor-re dando lugar a una a1TPl i tud de playa cercana a 

los :50 m y con una pendiente muy escasa par lo q;e las olas rcmpen 

varias veces antes de llegar a la costa. La roroiente se encuentra más 

o menos a 50 m de la linea de 1~osta. El efecto del olea.Je a partir de 

la linea de r01u1ente es de arrastre y lleva mucha arena en suspension, 

provocando un efecto de abrasión constante. (lam.4l, 

El nivel de marea más alto se observo durante los muestreo dos y tres 

s1enoo ü.70m el valor mcixirro y 0.03 m el minino, (Instituto de 

Geof1sica, 1989 y 1990). La playa tiene una am::ilitud de aproximadamente 

'20 m, y la peno1ente es pronunciada. (Lam. 5,) 

F'\Jnta Ci:irraiun y la peq_ieiia punta E de la bahia y la punta W o 

ro1,oeolas son Los sitios donde se registra la mayor fuerza del oleaje, 

observada en julio de 1989 y agosto-septiembre de 1990, (Lam.6). Al 

111terior de la bahía las olas llegan con fuerza y rorpen muy cerca de 

la linea de costa, en las salientes del cerro y en algunos peñascos q.¡e 

se encuentran en el interior de la ballla provocando abrasión con arena. 

Durante los nuestreos de marea más alta el paisaje fué h011D9eneo en 
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Lam.S. Aspecto de la playa durante el segundo muestreo. 



Ln~.6. Punto E (en segundo plano) y rompeolas 
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cuanto a la t01X19ratia, observandose una playa arenosa con presencia de 

pocos riscos en su parte más alta y con una pendiente inclinada rruy 

marcada, el mar azul y unas olas enormes q_ie le dan al paisaje una 

belleza inccrrpara!Jle. En los nuestreos donde se registraron mareas 

anualee bajas, la tr:pogratia general fué rruy irregular debido a la 

anolitud de olaya y a la ex¡::osición de los riscos, a su sobreposición 

tamaiio y d1 terent.e graoo de inclinación. 

Con respecto a la 1luminacion pooetros decir- que la bah1a está iluminada 

durante todo el dia, pero dada su orientación y debido a la altura de 

las pan~des del cc;wro o.Je forman las ountas o salientes, éstas provocan 

un efecto de sombra durante la maiiana a las partes Q.Je ven hacia el NW 

y durante las tardes aou .. tlas onentaoas hacia el SE. Sin embargo la 

parte frontal de los riscos que "'etan un poco adentrados hacia el mar 

permanecen inso1ados durante las horas de luz del dia. 

El pa1sa_ie t'loristico oel bahia varia tambien de acuerdo a la e¡:x¡ca del 
1 

ai'io, sin embargo sie11Pre se aos.,,rvaron dos crecin11entos caracter1sticos 

i:or su abundancia relativa, Q.Je fueron los de coralinas no articuladas 

en tonos rasas en la zona 1ntermareal y hacia la infralitoral en 

general en areas poco iluminadas y sienore humectadas; y el de 

f:.i1terarorpha flexuosa formando sie1n:ire una franja de color verde lirnon 

distribuida en la zona intermareal alta y suoralitoral. 

A partir de la P.Jnta SW de la caleta y hasta Mata de Carrizo, p.ierfe 

identificarse una zona abrui:ita oe acantilados o continuas barreras de 

c11Qq.Je, exPUesto:3 directamente al iuerte golpeo del oleaje, ademas se 
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oossrvan afloramientos rocosos que sobresalen del nivel medio del mar y 

o.Je dan lugar a un paisaJe irregular y 11eterogeneo, presentes desde la 

orilla ( nuy cerca de los acantilados) l1asta 30 m a>:Jroximadamente mar 

adentro. Coro parte de los afloramientos, son identificables algunas 

e;<r:ena10118s de Plataforni=is rocosas de tCPOgrafia m..1y irregular. 

La orii;,ntac1ón de esta an~a es variable. siendo principalmente SE-NW y 

en ocasio11es t:-W. Gran parte de esta zona esta 8XPUesta al rorpim1enlo 

directo del olea_ie, recibr: una 1nsolación permanente, media o nula dai.Ja 

su orientaciun. la fisiografíd y la altura de los acantilados o 

peiiascos. 

t..:on respecto a las plataformas, de acuerdo a su posición p_¡eden estar 

ccruJletarnente inundadas o permanecer exPL1estas durante algún oeriodo 

del dia de acuerdo al patrón de mareas estacional y diurno. 

fl paisa_ie floristico es horogeneo, encontrandose variaciones 

estacionales, sin embargo se reconocieron crecimientos permanentes que 

corres¡:onden por una parte al grur=o de las coralinas no articuladas 

distri\Juidas desde ia 1nterma1·eal hasta la subl i toral siendo 

pn::1:x:ircionalmente mayores en abundancia con respecto a otras algas. 

ütro grupo lffOC:Jr"tante fue el de las costras cafes que se encuentran en 

ocasiones asociadas a las coral uias costrosas r:n el 1 imite intsrmareal 

superior. Par otra oarte una de los gru¡:os de presencia permanente 

tuer-on los constituidos ¡.:or Chaetarorpna anrennina, Derrronema 

frappir1ri i, y LY1no=is¡.-ora minirrs pr incioalmente. 
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Para ia caracterizacion ficofloristica de La localidad de Caleta de 

Campos, se eligieron dos zonas accesibles y ricas en cuanto a variedad 

floristica CJ.Je correspanden a la zona de riscos de la bahia arenosa y a 

una plataform3 rocosa protegida. 

La plataforma tiene una orientacion SE-NW, se localiza a 500 m 

aproximadamente al Suroeste del Faro, de Caleta de Campos Cen linea 

recta). El sustrato CJJe la constituye es roca volcánica de color café 

en partes, y en otras gris o café violaceo, y roca sedimentaria de 

origen volcanico de rolar rojo. 

La plataiorma esta Protegida del oleaje en su parte sur p:¡r un gran 

penasco y unida a la costa en su par-te norte, Lam. 7, tiene 50 m de 

ancho <N-6) y mas o menos 100 m de largo <E-W>. En los margenes E-W de 

la pla.tafor-ma hay riscos grandes de form.3 irregular y está flanq,.ieada 

p:¡r prulongaciones de ia =sta de 10-20 m de ancho y é-0 m de largo. 

Los margenes de la plataforma son nuy irregulares, presentando diversas 

entrantes y salientes y so1:avac1011es en su interior coro resultado de 

la erosión del olea_ie, presenta protuberancias a manera de riscos. La 

plataforma se ubica con respecto al nivel medio del mar, en la 

mesolitor-al media, srn embargo, debido a la fisiografia particular de 

la plataf~rma, esta presenta variación en la altura en sus distintas 

partes. Los mar-genes oe la plataforma tamb1en varían en altura, 

variando desde el mvel medio hasta 2 m. En las oartes de menor altura 

q..¡e coinciden con las entrantes o socavaciones de la plataforma, se 

forman canales de corriente, y pozas de marea las cuales de acuerdo ¡~ 
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Lam. 7. Plataforma rocosa en oonde se observa la pQ·Za 1, 
y la poza 3, en el límite derecho de la lámina. 



si.I it!S'itiil:JH eH ie rda:tett:ff"IMEi eeran nmovables o Perrnanecsran aisladas. 

El sustrato c:i..10 perrnamme descubierto la mayor parte del tierrpo 

presenta una microtcpografia rugosa con muchas grietas, dando un 

aspecto cuadriculado. 

Al igual i:µe en la caleta, en la Plataforma se observó una variación en 

cuanto al nivel ae marea curante los diferentes muestreos, el máximo se 

observo durante e L segunc10 nuestreo, presentandose la plataforma 

parcialmente cubierta, quedando exP.Jestas la parte tracera y las 

partes mas altas del trente, estas reciben un efecto del oleaje de 

fuerte a meci10, ce inaner.a frontal y de barndo ya q.¡e las olas ra~en 

en ellas dacio que el l 1m1 te de la plataforma, el morro y riscos que la 

protegen d1snnnuyen en poco la fuerza con q_ie rarpe el oleaje. 

En partes se observa turbulencia, efecto de barrido ascendente a 

lateral, suave o con efecto de escurrimiento, el ch~e se da solo en 

pocas ocasiones y de rebote o contra corriente. Los canales más o menos 

confluyen hacia el centro de la plataforma, presentando un efecto de 

arrastre y turlJulenc1a mas o menos 1'uerte en las partes por donde se 

crnunican con el mar, disminuyendo su fuerza hacia las partes trace1·as. 

üonde se observa ei efecto del oleaje frontal y muy fuerte es por una 

parte, en los riscos C1.Je rodean la plataforma y en el peiiasco o morro 

que se encuentra fr·ente a ella, y el otro P.Jnto seria el canal de 

corriente q_re se forma entre el morro y las paredes de la plataforma, 

donde .,¡ efecto de arrastre y contracorriente del agua es muy fuerte. 

La Plataforma recibe iluminacion durante todo el día dada su 

orientacion SE-NW y a la escasa al lura del pe11asco si tuudo frente a 

ella, C6msnm de altura aproximadamer1tel. 
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V. CARAC"iERIZAOION FICOFLORiSTICA DE LA LOCALIDAD 

V.i. DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES GENERALES 

V.1.1. PLAYA M!XlA RISCOS-ARENA 

fiEnograflcarmmt.e el ambiente esta constituido por riscos de peQUeña y 

mediana talla creciendo sobre arena, en el interior ele ia caleia. 
(Lam.8) 

OL1rante loe muestreos uno (nov-dic de 198b) y cuatro (mayo de 1991), 

gran parte de los riscos estaban dE!scubiertos, dada la arrplitud de la 

playa, el oleaje llega a las caras expuestas de los riscos de manera 

frontal y con una fuerza rroderada a suave con gran cantidad de arena en 

suspension. Donde se presenta la mayor fuerza del olea_ie es en 10~1 

r" 1scrJs mas aclr~ntrados al mar cµe se ubican en el cent.ro de la caleta. 

s., rüglBln:i una te~erai:ura ambiente de 33ªG; a la sanbra de 28ª0; 

le=eratL1ra del agua de 30"0 y un pH marino de 8. 

Para el primer 1n.1estreo se p_¡clo detectar cierta tendencia a preseniarse 

una zonac1ón vertical, donde resalta claramento par su extensión (hasta 

1 mi una fr·an_ia superior verde l imán ele Enterrnoroha flexuosa s1ernore 

en ta parte frontal de los riscos. En los riscos q_ie presentan una cara 

frontal arn¡:ilia, la franja alcanza su mayor anchura; en la Darte rnás 

adentracla de la costa esta esPecie se observa de color verde nuy claro 

o decolcwoda. mientras Q.Je en ias caras frontales de los riscos 

dlientn-<clos al mar es v8rde limón intenso. E1;1 esta misma franja aunq.1e 
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un coco menos ev1ciente se EJncuentra Chaet.c:non:1ha antennina distribuicia 

neterogeneamente y en menor prqJCJrc1ón se encuentra ChnoooPOra minima 

en mat1t.as é<lsladas y una co~'tra cafe, Ralfsia confusa, de tonos 

pardos, esta trany1 tiene una ancho ele 5U-60 cm. 

h:ii- uebaJO L1e esta fran_ia se encuentra una cOITT.Jn1dad rn.1y heterogenea en 

cuanto Q crBcim1entos, tai las. co1or·ac1ún y agregacion auE-J mas Q.Jr-;? en 

frr.1nJa la flora se ordena en p,.<rchei;;. La flora evidente en los 

c:rec111nP-nlcJs t~stL1'V'D const1 tui da par R. cCJnfusCJ , dclemas Ch. anr.f:nn1nn. v 

'd.!.!· ~· se encuenlr·a tamb1~n Jan1a tenella, Grateloor.:na abn~v1ata. 

J.i!yJL11~1eJ la llictyur·us, Hypnea pannosa, !±t.E!Jg-ª soinella. CentrCJceraB 

clavuldill!!!.!. ademaB 1:18 Ulva cali forr1ica, GraLEdr.:uPia prolanoata, y 

Pa[l:i11~ aff. concrecens. 

Es-ca fran_ia tiene u11a am:>litud de 30-40cm, se caracteriza par los tonc1s 

pardos, dc111oe destacan los calores cafe ro_iizos y verdosas 

arnari 11 en tos. 

Por ae1Ja_10 de la ·fran_ia anterior se observa una tercera, constituida 

pr1ncipalmen-ce oor una coralina no artiuculada de color rosa y en menor 

pn:;:orc1on se olJserva una costra ro_io vino (po colectadai. 

Ourante º'l cuarto ITTJes-creo, se observó en los riscos una variacion en 

cuanto a 1as especies corLPOnentes de los crecimientos. Sienoo en ésta 

ocas1an menor la div1:::irs1a3CJ. y entre los nuevos coT-.::ionentes se 

encontraron Ulva dac-cvlifera, Godium oiraffa y GratelCll¿¡:J_li! versicolor 
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En el segundo nuestreo (Julio de 19ó9l y tercero (ago-set de 1990) la 

playa presento poca a11Pl i tud (aproxirradamente 20 ml, el nivel de marea 

cubna casi en su totalidad a los riscos quedando solo descubiertos 

aquellos ubicados en la parte alta de la costa, el oleaje llegaba de 

manera frontal a las caras exouestas de los riscos con una intensidad 

ruerte, danijose tarnb1en un efecto de barrido cuando se retir"aba la ola, 

presentandose ademas el efecto de abrasión por arena. 

En cuanto a la flora, se observó solo la franja verde en la parte 

frontal de los .-iscos que solJresalen de la playa y en las paredes de 

las salientes del cerro, tal franja constituida por Enteromorpha 

flexuosa. 

V. l. 2. PLATAFORMf~ ROCOSA PROTEGIDA 

En la 1:ilataforma el patron floristico se hace evidente principalmente 

por· la tq.-ografla particular de la misma, es decir, por las partes 

emergidas y sume1·gidas, estas últimas pueden ser de sumersión constante 

cCk!D las pozas de marea o zonas eventualmente cuoiertas, donde se 

incluyen ar·eas de IJajo reliev•:. 

El aspecto ficofloristico es el siguiente: 

Para los muestreos uno, tres y cuatro, se observa una di.stribucion de 

la flora en fran_1as hol"izontales, q.ie van desde el limite superior de 

la paza, o borde q.1e corresponde a areas poco humectadas al rededor- de 

las pozas cuvo aparte de agua es por escurrimiento en su mayor 

extension, l1asta el fondo o piso. (Lam. 9), 
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Lnm. 9. Aspecto genernl de la flora, en mesetas y pozos. 
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En ios bordes y aoarcanoo un area tanto hacia adentro y afuera del 

limite del agua se observan manchones blancos y de tonos cafés y 

amar t llos, constituidos i:or la c1:iral ina no articulada de color rosa y 

blanco, y ¡:or Oernonema fraPDierii y Ohnoos¡:ora mínima, 

respectivamente. La siguiente franJa distribuida en la parte media de 

las paredes y en el fondo, consti t1Jida ¡::ar dos especies, la coralina 

costrosa y ~alts1a conTusa. 

En zonas donde el r'luJo de agua es más constante y la humectación es 

permanente, ubicadas 1;in la13 tJartes mas bajas de ia plataforma y 

cercanas a su l 1m1 te se otJser·van crecimientos en tonos cafés y pardos, 

const1 tu1dos pr1nc1pa1mente p:¡r Alroluroa mexicana. Taylor iel la 

u1ctyurus, ,Ja111a tenella, Falkenbergia hillebrandii, Ulva californica, 

f'adinn aff. concrecens principalmente y entre las costras, la café 

lgrupa l) y la coratina costrosa rosa. 

En las caras frontale" de la plataforma se ve <;!n la oarte más alta una 

fran3a en tonal iaades amarillo y cafe, constituidas ¡:or ·1a cornbinacion 

de Ch. minirna. fl. mexicana, Ch. antennina, l· dictvurus, Ectocan::us 

bn:=viart1cuJ¿1tus, C1:=ntroceras clavulatum, entre otras. Inferior a ésta 

franja, en tonos par·dos se encuentra la coralina costrosa rosa, y 

coralinas articulai:Jas COTO fl, mexicana, entremezcladas en partes con 

las especies de la fran_ia superior. 
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t:n las paredes de los canales de corriente en la parte superior o 

IJordes se observa un crecimiento costroso de color café y rosa. Cuyas 

especies constituventes son f<alfs1a confusa y costrosa cafe grupo l. En 

las partes medias de las paredes de canales en la parte de la cabeza se 

desarro::iila la coralina no articulada rosa canoinada con Ghaetctroroha 

antenrnna, se Ollsfü·va tambie11, Padina durvillaei y f1nohtr!Je\ mexicana. 

t:n las elevaciones tnternas de la plataforma C1Je se levantan dando 

lugar a paredes, qJe alcanzan alturas de hasta 2.5 m, se observa la 

siguiente rnaniTestacion floristica: a partir de unos 10 cm de al tura y 

tiasta aproximadamer1te 70 cm existe una franja de color cai'é claro 

Ccafe-oxidol de C:hnoospara mínima •• Por arriba de ella en nucho menos 

prcoorción se encuentra Der-monem-:i frapoieri i en rnatas aisladas de 

color verde amarillento decolorados y conbinada con Gh. antennina 

peQ..Jeria y aislada y tamrnen de color verde amarillenlo. 

Durante el seguno:Jo nuestreo se observo qJe la plataforma queda cubierta 

i:or el agua de mar en casi dos terceras partes de su extensión, siendo 

visilJles un1ca111entL1 las partes mas altas o sobresalientes, donde el 

olea1e llega con fuerza, y la P3rte trasera (pegada al cerro) la cual 

permanece sienore desnuda (sin floral. 

La d1str-ib1Jc1on flor1stica en las partes mas emergidas ss a manera de 

moza1cos, de tonos cafes, café claro y oscuro canbinados con manchones 

de color vsrde pasto: estos crecimientos cubren la mayor parte de la 

suosrfic1e de los riscos o paredes. Las sspecies consti tuventss son _Q,_ 

frapp11er11, G11. mini111a, Gh. antenn1na, v en menor prrx:iorción 

6r,'3.te1w1:J1a_ver-s1color-.:. 
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Por delJaJo de éste crecimiento, q.¡e forma una franja en la parte al ta y 

media, ee forma una franJa de crecimiento costroso constituido p:ir la 

coralina rosa, tanto en los riscos externos corno en las paredes 

frontales de la plataforma, que permanece sumergida la mayor parte del 

t1errµo, visible cuando se retira el agua p:ir efecto de arrastre de las 

olas. 

V.2. OESCRIPCION DE AMBIENTES PARTICULARES 

V.2. l. AM81ENlES P(4RTICULARES DE LA PLAYA MIXTA RISCOS-AREMA 

En la playa mixta ( r1scos-ar·enaJ se i:;udieron d1 ferenciar los siguientes 

ambientes particulares de acuerdo a la variacion f loristica, la 

fis1ografia particular de los ri8cos y el efecto diferencial observado 

de In~ factores mesologicos. 

Durante el primer muestreo, se p..Jdo observar q_¡e las partes frontales 

de los r·iscos estan sonetidos a un oleaje producto de un arrastre de 

las olas desde la n:•TPHmte. El agua arrastrada contiene mucha arena en 

susoension, en estas caras los bordes interiores de los riscos se i:uede 

su1:ciner son los mas afectados oor el efecto de la abrasión. 
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C:on resoecto a la flcoflora P-Jede observarse c;..¡e en estas caras es 

donde se presenta la mayor· diversidad, existiendo una tendencia a un 

arreglo peculiar de la flora en dos zonas conspicuas. En la suPerior se 

t.Jb8erva una franja de Chaetomon:iha antennim1 comlJinada con Uhna:isPOra 

mi111lllfl, par encima de ellas se observó a Ralfsia confusa y en menor 

pro;:arc1011 t::ntero1nn .. 1r-1a flexuosa. La iorrna ele crec1m1ento es de 

'taoet:e' largo (t'J"r·l .31'i5). Este crecimiento est:a sonetido a incolacion 

durante periodos largos delndo a oue se ubica en la oart:e mas al ta de 

los riscos en posic1on suoralitoral y solo es rociaaa cuando la marea 

128 alla. 

f'or deba_¡o del crecimiento anterior, y ubicado en la rnesolitoral alta, 

esta otra forma de crecimiento, dando lugar a 'cespedes', constituidos 

por- rnatitas de Ch. mínima, Ch. antenmna, Tayloriella dictvurus, y en 

paca proporcion Lornentari~ hakodatensis <PTM 0197). En algunas partes 

h· hakoaatensis era sustituida par Padina aff, ~.illl!:!§ (PTM 3194). 

En la part:e baja se ooserva un crecimient:o en fran_¡a de la coralina 

cosc:r-oaa rosa. 

Las parecies laterales y traseras estan sujetas a un efecto ae arrastr·e 

n-ciaerado ¿¡ deo1 l, su1 embargo, 1~eoido a que los riscos forman cumulas 

cercanos, algunor; de ellos influyen sobr-e otros por su cercania, 

r11ouc1endo un electo del olea_ie a m3ner-a de cubetazo o cascada fuerte 

en algunas caras later-ales. 
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El ·~OMJLlrlto flor1stico en la mesolitoral alta vario un poco =n 

respect:o a las caras "frontales; encontrándose una CClllbinación de Gh. 

t:n ia mesol1toral media en las caras laterales se encontró a 

Tavloriella dictyurus. Jani'ª tenella, 1· hakodatensis. y a la coralina 

costrosa rosa. (f'TM .3193). 

Durante e! cuarto OlJesi:reo se encontr·aron las siguientes conbinaciones: 

en las caras tanto frontales ccm:r laterales de los riscos sonetidos a 

un efecto del olr~a.ie a manera oje barrido 11Dderado v con un efecto de 

SClllbra durante parte de la mai1ana se observó hacia la parte mesoli toral 

alta y parte de la supra, el mismo crecimiento de 'tapetes largos' de 

color verde de Ent•Jroooro11a flexuosa, pero en esa ocasion combinada con 

Uiva dactylifer·a \F'TM 418:.:n. Donde el oleaje es un poco mas intenso y 

de arr·astre, la cm1IJinacion es de );. "flexuosa con Gh. antennina , 

sujetas al efecto de abrasion por arena. 

Oistribuyendose hacia la par·te media y baja de los riscos se encontró a 

Gr·atelouoia ver·sicolor en crecimientos arrosetados, CClllbinada con },_ 

dictyurus, y un poco abajo de ellas en contacto estrecho con el 

sustrato arenoso estuvo Codium giraffa. <PTM 4183-PTM 4181.\l. Dando 

lugar a una forma de crecimiento de tapete corto de color· verde oscuro 

y roJizo. Por debajo de P-ste crecimiento se encontró a la coralina 

costr·osa rosa. \no coleci:adal 
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[.Jurante el se9undo y tercer rruestreo. debido al alto nivel oel mar, no 

.:s r:usible disungu1r la rnavoria de los riscoe, sienrJo evidente 

unicament.e la i:iarte suoralitoral y meso!itoral alta de estos, donde se 

observó nuevamente el crecinuento de C:ntera110roha fhoxuosa. en las 

•.::an;s ·frontales de los 1·iscos (f'nl 4036). 

V.~.-¿, HMts!E1~l"t:::i PARTICULARES Ot: LA l"LATl\l'"ORMA ROCOSA PROTEGIDA 

Lr:is ann:nent.es 1:iarticulares fueron reconocidos p::ir ''u flora y 

a1st.1119u1uos para· su reconoc1rn1ento y uo1cac1on par sus características 

ri1nograi1 cas y son los siguientes: 

!!!§filU.~ y 

paredes, 

P!JlAS üE 11AREA 

Ourante los nuestreos 1, 3 y 4, en la olcltaforma se distinguieron par 

sus dimensione ... dos oozas grandes cooun1cadas con el m.3r a través de 

cana Lee de corriente Q.Je las al irnentan. 

La primera en poaicilm casi central alar9ada en sentido NE-SW de forrfB 

i:rian9ular de .34rn x 22m x 22m y en su oarte rrk":lS pro·runda 1.10 m. la 

cuat va 01sminuyendo hacia la parte norte o tracera (i.:oza ll. Lam. 7. 

t:sta p:¡za se coounica con el mar a traves de un canal de corriente oue 

aparta agua a su interior de manera continua con un efecto de 
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de otra8. En el nueetreo l y 4 es registró una tef!l'leratura ds 31 ºC en 

la suoert1c1e y a 50 cm dS profundidad de 30.5ºC y un pH de 8, durante 

el muestreo 2 y .3 se registn:i una temperatura de 30º caro máxima y 28ºC 

al se1- renovada y un pH de 7. 

Grno parte 1je1 m1sro sistema 1:iero aislada en cuanto a tiellJXl de 

renovacion se diferencia otra pa;:a de 7 m de largo x 3.20 rn de ancho 

par CJ.30 m de profundidad con orientacion NNE - SSW. (¡:x:¡za 2). 

Esta ¡:oza permanece aislada durante la mayor parte del dia dado el 

co11P~rtamiento particular de la marea para esa época CNov-Dic), La 

tenoeratura registrada tue de 36.5ºC y para el nuestreo de agosto-

septiembre de .3l"C y Cy de 3LlºC corno máxima) y con un cambio mas o 

rnenr.:is brusco a 28º(; al ser renovada y pH de 8. Para mayo la terroeratura 

ruede 3ú"C y pH 7. 

Tanto la paza l como la :2, 1~n los nuestreos uno y cuatro se ubicaron 

entre la rnesoll toral alta y suPral i toral respectivamente. 

La segunda paza conspicua POr· sus dimensiones se local iza en el limite 

derecho Ciado W> de la plataforma, tiene una forma de J y sus 

dimensiones son: ll.5m de largo de orientación N-S par 2.5rn de ancho y 

lrn de profundidad; y 3m ae largo ae orientación E-W par élJ crn de ancho 

y 5(1 cm de proiu111jidad. Presento una temperatura y un pH si mi lar al 

marino ya que se l1aya uoicado ·~ntre la mesolitoral media y baja y 

aaernas esta corrun1cada con el mar a traves de una entrada o canal en la 

parte lirni te de la Platatorma, por lo tanto recibe un a¡:x:¡rte constante 

de agua por escur·r11111ento, con erecto de barrido y turbulencia que 

r.:1nueve toa« el a9ua ª"'la p0za. \Poza Si. (Lam. 7.) 
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A un costado de la parte alargada de esta poza y casi en su oarte 

media, en el 11nn te W de la plataforma, se encuentra otra poza de 1.60 

rn de pt·o-íunoidad v aoroximaoamente lm de diametro, de paredes 

verticales. (¡::oza q¡, 

La comb1nacion de especies C1.le se encontrb en éstas oozas, a excepción 

ae la '2, mas b11en podria decirse que es una serie floristica, cuyo 

arreglo se relaciona a un gradiente de condicion<=s pcn-ticulares de las 

i:ozas. S1n 8ííl1Jargo se pueden distinguir cuatt·o combinaciones de 

especies particulares que se oescriben a continua1;ión. 

La flora se organiza en las paredes y piso de las oozas en tranjas o 

uosaicos. variando las especies en su prQ:CJrcion y abundancia en cada 

unr.. de las franjas, 

COMSINAC!üN 1. "CRECIMIENíO EN MATAS Y TAPETES" 

üe (J a 6U cm de profundidad en las paredes de las pozas, con un ei'ecln 

de sonbra medio y un llDvimiento de tu1·bulencia fuerte se encuentran 

crec1endo 'matas·· y 'tapetes' combinados con formas costrosas libres o 

~01· deba_to de las talosas. Las especies prel'lenles fueron: AmohirQ§ 

mexicanc3, •3iendo 1:.1 conponente principal y ccmb1nada con Paclina aff. 

conc:rescens. en crec1rnie11tcia arrosetados y de folios enteros y 

pGcµ,_ienos, entn:me::clada tam1J1en con LJlva cal i iornica, Hypnea oannos9. y 

a tr,iunos 'rnecnonci tos' de f alkenberoia h'i l lelxandi i, y crecimientos 

arrosetados de Grar.etcuP1a abreviata, eventual1m=nte se encuentr·an 

mecl1011es de LJhaetcm~rPha antennill§! y Cl111oosi::ora ~ y por aebajo de 
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eliaEi ,,;e enoonti-aa .Jani.;i teneiia. \PTM<'190, PTM-3210, PTM-3208, PTM-

4()1:2, fnl-'-!014, PH·J--Llül6l, (Lam. 11). 

COM81NAGJON 2. "TAf't.TE GOMPACTO Y COSTRAS" 

Otra canbinac1an caracter1stica es la formada p:ir Gaulerpa peltata en 

crec11mento de 'tapete conp..::icto' creciendo con Brycosis qalaoaguensis, 

üictvota bartavres1i, Jan1a cai:iillacea. f11rohiroa drouetii creciendo 

debajo de las dernas. <PTM- 3186, f'J"M-3187). 

En zonas donde el erecto de sanbra no es tan largo se encontra 

crecienao Loboi:ihora variecata con~. tenella o con~· cai:iillacea, ambas 

creciendo s1e1TPre debaJo de sus lóbulos. Junto a ella se encuentra 

tamb1en Ral fsia expane.;i. Por otra parte se encontraron cr·eoimientos 

combinados o sobreiapados de Ralfsia confusa con HaoalosPOngidion 

geiatinosum <PTM- 32U~l. 

COMfl!NAC ION ª· "11AfAS" 

Otra co111:iinac1on part1cul<w fue la formada por Padina durvillaei y 

Sargassum iiebmanii, ambas de folios y tallas pequenas. Creciendo 

debajo de los folios de éstas encontramos a AlrEhiroa dirron:Jha, Codium 

santamariae, y 14mPh1roa tavlorii y asociado a ella Oentroceras 

clavulatum. 
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Lam. 11. Creci1~iento en 
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CcJ11Torme aumenta La p1-otundidad, disminuyen las orQ:X:Jrciones de algunas 

especies. Oisnnnuyen cons1deraolemente Arrohiroa mexicana y Jania 

tenel la y aument.a la de Ano11i1-a tav lori i y Arrohiroa dimorpha. El tamaño 

ds Padrna aff. concrecens aumenta y los folios son casi de diamstro 

ccm:ileto y practicclments enteros; su crecimiento ya no es arrosetado 

sino erecto. U tama110 de Saroassum liebmani i y Padina durvi l laei 

aumentan consider<iblemente hasta alcanzar tallas hasta de 15 cm, con 

frondas rnas abundantes; siendo Q.Je en las partes altas de la i:oza 

alcanzan:,11 tallas de 5 a 7 cm., se observan crecimientos de Cauleroa 

peltata de discos mas grandes que los q_ie presentaron los ejerrolares 

q_¡e se desarrollaban a menor protundidad. La proi:orción de Oictyota 

bart.avr-es1 t tarnb1en He ve aumentada, presentando una coloración en 

tonos azui verd1:isos iridiscentes. Se observo la costi-a coralina rosa y 

í-<al fs1"! confusa. CPTM-.3'.212. PTM-3214, PTM-3218, PTMLI026l 

CüM8JN?lCION 1· "CESPEOES" 

E.n el piso de las i:ozas, se encontró coro especies doninantes a .Q. 

liebman11 y f. durv11laei, y sus especies asociadas como fl. dimoroha y 

.B. taylon i y Amt.ohi roa drou~ti i principalmente. Ademas se encuentra un 

ce8P8d compacto constituido p:ir clado'forales, p:1lieifonales y 

coianoti tas ti lamentosas. cubiertas todas el las i:or arena, creciendo 

entrn es1:ionjas. C~'TM-.3212, PTM-32llJ, PTM-3218, PTMlJ026l 

Las res¡:iec1es cmc1::intradas en el borde de las ~zas. en el limite agua

a1re iueron: Chm~ ~nima y C11aetoron::iha antennina. CPTM- 3208). 
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mesoio91cas distintas a las qJe se acaban de dsscribir, distin9uiendose 

en el las ti-es conjuntos de esPeciee o c011binaciones particulares que se 

aeecribl:in a cont1nuac1on. 

ü1.1rante '' 1 cuéir·to 11uest1·so ss olJservo en partes emergidas de la 

PiatarLJrma la ionnac1on ce PDC1 tas. ulJ1cadas con 1-especto a la 

1:iscilac1on de la marea en mesolitoral alta, las cuales acu11ulan c1e1·ia 

cantidad de agua durante algun periodo v son renovadas ª'~ rnaner·a brusca 

cuanao sube la marea (paza;)). 

Se registr·o en el las una terroeratura de 31 ºC y un pH entre 7 y 8 

¡jurante >~l periodo de maxirro aislamiento, y una hirrperatura de 28"C y 

pH 7 ( tem:ieratura y PH 1narino) cuando errPezaban a ser renovadas. Los 

datos tisicoqurn11cos son r·eJXJrt.ados sólo par-a el nuestreo de Mayo de 

1'191 ya c:;ue anteriormente no se habian encontrado crecu111e11tos algales 

evidentes en estos sitios. 

Güí18 ¡ N(4(; ION §. . 'GkEG !f'I ¡EN ros COSTRüSOS" 

este crecimiento se encontro e11 la poza '.2, en otras PDcitas someras con 

una prorunaidad menor a los 40 cm, localizadas en la mesolitoral alta y 

supral i toral, por lo r.:iJe no recibe11 aporte de agua nueva aurante la 

111ayor parte ael d1a, el agua es turbia y la terrPera'tura es de 38 a 31 
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un prl i:.-on valor de 13 'I 7. En estas candi ciones se encont.ro 

Hapalosr.iang1clion ~· CJJe crece en lobulos de apariencia un 

¡::oca glo1Jo>3o!3, de consistencia gelatinosa y resbalosa. Hi llebrandia 

protot·1pJs, creci.mdo en manchones de forma irregula1- o en lobulos de 

contornos redondeados, lisos, de color café rojizo, estas especies 

están sienDre cubiertas p:ir agua, y se presentaron en todos los 

rrLiestrnos. 1PTM 3:216-f'fM 3966i 

COMBIM4C!ON 6. "MIOCHONEti" 

Presente en pazas ubicadas en la mesoiitoral alta (paza 5) con una 

vanac1on de teni:ie1·atur·a de 31 "G CCJTD máxima a 213ºC cuando es renovacja 

( tenperatura mann.3/. Gonsti tuida oor Rhizoclonium i!!plexum y 

f'lectonerna aTT', .!'.!fll.lei de crecimiento en 'mechones', cubriendo toda el 

area de ia r.iaza no inp:¡rtanao las dimensiones de esta, en tonos pardos, 

ver-duzco-arnanllentos. <PTM 41>.jSi. 

COMBINAú!ON z. "LOBULOS wsmosOS" 

Localizada en p::izas de marea sc:mer-as de menos de 40 cm de profundidad, 

ubicadas en la meaolltoral media, con aPOrte continuo de corriente con 

_j una fuerza de nnderada a debil, de pH 8 y tetrJJeratura de 28ºC. Las 

especüis oresentes fueron Lobcohora variegata y Jania tenell'ª. la forma 

ae crec11mento caracter1stica es 'costrosa lobulada' de tonos cafe 

11.3.ran_ia. Gabe desi:acar· q..¡e !o!· tenella sierrpre se en=ntr·o debajo de los 

looulo~< de k· variegata POr lo cual 110 es ev1cmnte a sirrple vista. 
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As1 cnro se caracterizo una CDrTUnidad ficofloristica para las pozas de 

marea. se l11zo lo n11s1TJCJ con las ccrnunidades local izadas en las partes 

emergidas, q_ie se diiorenciar·on en riscos y paredes y mesetas, las 

cuales se describen a continuacion. 

t-fii\t:OES 'j_ i1EbE:T~iS úE LH PLA Jl.~FOl~f1A. 

t~úMBfNAGJON J.. "14U=ut18Rl4S" 

La forma de cn:;,cuniento tiptca de estos con_iuntos de esoecies iue de 

olianbras ralas dando la aparümc1a de continuidad. Debajo oe ellos o 

en ;::onas despejadas se distinguió u11 crecimiento costroso. Las especies 

características fueron Ghaetcm:Jroha antennina y Ghnoosoora mínima 

principalmente. con var iac1ón en la abundancia de Oermonema fraoo1er ij_ 

segun la epoca. Esta se presento en mayor abundancia durante el segundo 

111Jestreo y fué escasa durante el cuarto. Entre las costrosas destacaron 

ia coralina rosa y la costra caie grupo 1. ( Lam. 1 O) • 

Las especies formalJan con Juntos particulares con una forma ele 

urec11mento caracter1stico, se D.Jdo observar a Q. frai::oier i i, Gh. 

!!11.'2!.!!§ y i.;h. anr.ennina; formando una t'ranja café parduzca en paredes 

donde recib1an el imoacto del oleaje fuerte durante la rnanoa alta y 

moderado a ligero durante el nivel de marea medio y bajo; exouest.os a 

insolac10n y desecacion. CPTM 3956). 

Eventualmente _iunto con estas especies se encontró la costra caté del 

gruoo 1, libre o por debajo de las ta losas. <PTM 4ül9). 
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COMB !NACJON ~· "MMAS Y ARBUSTOS" 

Por 1:itra parte en paredes de r1ecos internos de la plataforma o de las 

par-edes del 1 im1 te de ésta se encontró a Padina aff. concrecens y la 

coralina rosa. <Pr1•1 3'.2u5¡; ademas de Gentroceras clavulatum, Chnoosr:oor.:i 

nnmma, y Raltisa contusa <PlM 3206); Chaetonuroha antennina, Hypne'a 

pannosa y Allphiroa mexiCª-!2§1..! CPTM LI0'.20). 

Esta misma con;..T.Jsu::ion de especies se encontró en zonas donde el agua 

llegaba v1olentamente, oscilando su volumen constantemente. Estos 

sitios denaninados canales de corriente, se encuentran en ••l 11mi te de 

la plataforma, variando la prc:porción y cobertura de las especies. 

El con3unto de especies presente fue Padina atf, concrescens y la 

coralina rosa. <PHI 3'205); ademas de C1=ntroceras clavulatum, Chncusoora 

minima, y Ra1is1a confusa (fTM 3206) Chaetomorpha antennina, !±iP!J§§ 

pa11noaa y Amoh1roa mexicana. <PTM LI020). 

El crecimiento mas notable, por cubrir una mayor area, tue la cor·alina 

costrosa rosa 'llJS se observó desde el barde hasta la parte más baja, 

tanti:i de las paredes de los r-iscos caro las de la plataforma. Crece en 

lobulos sobrelapacios sin limites bien definidos y q.Je da la apariencia 

de un continuo, sobre ella se desar·ralla el resto de las talosas, entre 

la m.1Is abundantes estuvo Ch. antennina aue crecía en 'mechcrnes' 

aislaaos de tallas hasta de 15 cm <PTM LjC)lll-PTM llOLl4-Prn L!()l.j6). En los 

bordes se encontra a Oernronema fra~:neri i, Haoalosr:ionqid1on §E. y Ch. 

antenmna (f'rn 4(JL!'2l. En ocas1ones en lugar o junto con 

Har:ialosi:onq1d101J sp estaba !a castra cafe grupo 1. <PHI LIOLISJ. 
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CüMSINACION ;:!. "TAPETES" 

Junto a los bordes de canales y en areas llanas sanetidas a efecto del 

oleay1 de arrastre rrode1-ado a débll y con humectación constante par 

encontrarse entre la mesolitoral media y baja, sXPUestos a insolacion 

permanente, se encontro una forma de crecimiento de 'tapete' corto 

corrpacto y mas o menos continuo. Esta combinación se pres1onto en las 

mesetas de la plataforma. La flora encontrada fué: Sargassum lirebmanii, 

üu:: lvoyta IJar1.ayresi i, Pad111a dur-v1 l laei, Ann::ihir"oa !!!§,-Xi cana, Jania 

t.enei!a~ Jan1a cao1!1.3cei::!, Cau1eroa oeltata, Ch. antcnnina, 

Fa lkenl:ierg1a h1 l lebrand1 i • .Q. c1avulatUQ], Ul va oal i fornica, !:J. pannosa, 

Hyr.ine'ª spinel1-ª y Tavloriella dictyurus. CPnl L¡Q21, PTM 4029, PTM ll032, 

PTM 4019, PTM 4030, PTM 4031, PTM 4007, PTM 4008). (Lao. 12). 

Hlgunas especies se encontraron creciendo siemore juntas, corro es el 

caS!J de I• dictyurus, ..,[. tenel la. !:J. spinel la, )::!. pannosa, y f). 

mexicana. <PTM 3990). 

Uonde el e-facto del oleaje es de arrastre, manten1endose humectados 

todo et tienoo, da1jo que el efecto de escurrimiento es mavo1· que el de 

aporte d1: ag1Ja el conjunto de especies tué: f'.. durv1llaei, §. 

l_rnbrnanii, .B· mexicana, Ch. mimma, Q. bartavrt1sii Fa1kenbergi'2 

hillebrandl.!_, f'.. du,-villaei, Q. Efil_tata. <PTM 4009i. 
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Lno. 1 ') crcciiJiento 'tnpete:; 
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üanoo lugar a 1Jn crec1rn1ento estratificado, donde las especies de 

tal las altas dan lugar a la forma de crecimiento, quedando ocultas 

aqJel Las que son menores o que viven por deba Jo de ellas esta11: 

A1TPl11ro:;i mi,.:-acana, Chn=si:iora !l!!.!J.l!lli!· Ghaetcm:iroha antenn1na, Loba:ihora 

variegata, lÍ.?JJlS caoillacea, Gentroceras clavulatum. Ulva californica, 

.[:;. IJreviarticulatus y Ch. decip1ens (f'TM 11001-PTM 4010-PTM 4049). 

Amoh1roa mexicana, Gratelct.Joia 1onhston1, §. liebmanii, Ch. antennina, 

Jama tenella, 1lauler@ peltata. CPTM 3999-PTM 4002) y aveces se 

tilncuentr-a tamt11en Falkenoergia hi l lebrandi i, Oictvor.a bartavresi i y 

Hypnea pannosa, Ralfsia confusa y =stra cafe grupo l. 
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V.3.· üescrioc1ón ae esoecies 

La oescriPcion de las esoecies esta basada en los ca1·acteres 

d1agnosticos. ademas de aouellos oue considera el torrnato (ver seccion 

de metodologiaJ y que van de rasgos cue son observables a simple vista 

nasta aq_¡e!los en donde es necesario hacer cortes para observar la 

anatom1a ini;erna o ul traestructura. 

En la lleta f!c.i1·1st1ca, los noml)res oe las esoecies se encuentran 

orasnadas a1faosucamente en las rJivisiones corresoondientes. Tal 01-den 

se mantiene en las descnoclllnes. En cada descrioc1on se se1iala el 

n0111)re cientl tico oe la esoec1e y su autoridad, y cuando se considero 

·necesario, un IJreve co:nentario en reiacicm a datos taxonom1cos o 

haciendo retereric1a a las condiciones en las cue tue encontrada. En 

cuanto a las referencias, se mencionan aq_iellas de herbario y las 

bibliograticas. Las nuestras de herbario son las colecciones en 

liq_iido, preoaraciones semioermanentes y submestras; todas ellas 

pertenecen a la coleccion ael proyecto Macroalgas del Pacifico Tropical 

Mexicano, por lo cual llevan las siglas PTM. Ademas, de algunas 

esoec1es se 11120 una reoresentacion gráfica ya sea de su hábito, o de 

su eS'tructur·a interna. 

Las reierencias 01bliograT1ca8 son aq.iellas cue se utilizaron para la 

derernunacion oe las e8PE::!Clt::!8. 
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EJ total de especies regist:radas para la localidad durante los cuatro 
muestreos considerados para éste estudio fue de 50, de las cuales 1 
pertenece a la división Cyanophyta, 13 a la Chlorophyta, a 12 a J.a 
Phaeoptiyta y 24 a la Rhodophyta. 

V.3.1. LISTA FLORISTJCA 

DIVISION 

DlVfSION 

DIVISION 

ClANOPH'fTA 

Plectonema aff. wollei Feldman ex Gomont. 

CHLOROPHYTA 

Bryopsis galapagensis Taylor 

Caulerpa peltata Lamour. 

Chaetomorpha antennina { Bory) Kii tz. 

Chlorodesmis hillebrandtii Gepp & Gepp 

Codium giraffa Silva 
C. edule Silva 
C. ~elli Gardner 
C. santamariae Taylor 

F:nteromorpha flexuosa { Roth J J. Ag. 

Rhizoclonium implexum (Dillw.) Kütz. 

Ulva. californica Wille 
U. dactylifera S. & G. 
lL_ lactuca L. 

PHAEOPHYTA 

Chnoospora mínima {Hering) Papenf. 

Dictyota bartayresii Lamour. 

Ectocarpus breviarticulatus J. Ag. 

Hapalospongidion sp. 

r.obophora variegata { Li'lmour.) Womersley 

Padina durvillaei Lamour. 
¡>_ aff. concrescAns. Thivy 
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OIVISlON 

::.'> 

Ralfsia confusa 

!L. expansa. 

Sargassum liebmanii J. Ag. 

RHODOPHYTA 

Amphiroa dimorpha Lemoine 
~ drouetii Dawson 
~ mexicana Taylor 
~ taylorii Dawson 

Centroceras clavulatum (C.Ag.) Mont_ 

C¡:,r;,mium P,racillimum var. byssoideum (Harv.)Maz. 

Chondria decipiens 

Oermonema frappierii {Mont_ & Millar<l) Borg_ 

Falkenbergia hillebrandii (Ardj.ssone) Falk-

Grateloupia abreviata Kylin 
!:L._ multiphylla Dawson 
G_ prolongata J_ Ag_ 
!:L._ versicolor (J_Ag.) J_ Ag_ 

Gymnogongrus johnstonii (S. & G-l Dawson 
!:L._ serenei Dawson 

Hildenbrandia prototyPUS Nardo 
Hypnea pannosa J. Ag. 
!!.:._ spinella (e_ Ag. ) l<ütz _ 

Jania capillacea Harv. 
l- tenella (Kütz_) Grun. 

Lomentaria hakodatensis Yendo 

Tayloriella dic1:vurus (,J. Ag) Kylin 

Wurdemania miniata (Lamk. & OC) ~eld. & Hamel 

Además de estas especies se reconoci.eron tres más que no pudieron ser 
-:-; determinadas, de las cuales dos pertenecen a la divjsión Phaeophy1.a y 
"' una a la Rhodophyta. Las tres son de hábito costroso. Las costras cafés 

se diferenciaron en dos grupos (grupo 1 y grupo 2, ésta úJ.tjma afín aJ. 
género Acrospongium.} La costra roja, es una coralina. 
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V.3.2. DESCRIPCION DE ESPECIES 
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Plectonema aff. wollei Feldman e.x Garont 

Lnm. 21 fig, 1-2 

Talo filamentoso, creciendo enmarañaoo, asociado con otras algas, 
crecimientos auherioos a rocas y flotando sumergidos en cuerJ:10s de 
agua tranq_¡ilos. Los crecimientos de color café claro amarillento, 
los filamentos individuales de color verde - azul. Filamentos con 
ramificac1011 falsa, tocas las ramas presentan el mismo diámetro. de 
28.:25 - 36.i5 µ, los i:r1corn3s tienen un diámetro de l'i - 20.5 µ. 
Vaina estratificaoa y ancna con un qrosor de 10 - 18.? µ. J:Qca 
granulac1on en los septos, células ~on un largo de 2.0 - 3.15 >i, y 
un diametro d8 l'-1 - :21 µ siendo l.'-1 - ? veces mas anchas Q.Je 
largas. 

GOMlNIARIOS: t:sta especie se encentro creciendo en pozas de marea 
en la mesolitoral alta, sierrore asociada =n R. irrolexum. La mayor 
parte cJe las caracterist1cas Q.Je describe Oesikachari coinciden con 
los ejemplares revisados, a excepcion de la altura de las celulas. 
Sin ernrJargo, en la b1bliografia esta especie solo se rE!J:l(Jrta para 
aguas continentaies, tanto para rios COTO para lagos, no se 
menciona para l1ab1 tat marino. 

Referenc1ds 

Herbario: PrM 4185 

Bibliograficas: Desikachari, 1959: lJ37, pl.83 fig.l. 
rilden, 1910: 208, pl.XI, fig. lJ-5. 
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tsi-yg:isis aataoaaensis Ta'llor 

Lam. 21 Fig. 3-4 

íalo erecto, cespitoso, enmara1iado, color vercie pasto, de '2.77 cm 
ele talla. Consist1enClo de un eje erecto principal, ramificacion 
pect1nF1Cla en Ja mayor parte del talo; en las parciones inferiores 
del eje principal, la rami ficac:ion es mas rala e irregular. 
ü1ametro del eje principal de 1'18 - '279 µ. Pinulas de forma 
cli1ndrica de ápices redondeados, tanto las pínulas superiores corro 
inferiores tienen la misma forma. Las pinulas suoer1ores tienen en 
l« Dase un 1 igero engrosamiento, tienen un diametro de 72 - '"lü ¡1 y 
un largo oe 1980 - :L205 ''· üiámetro tie las p1nulas inferiores de 72 
- i 17 µ y un largo de 486 - 747 ;1. Hizona con un d1ámetr-o de 72 -
226 1.1. 

ReieP~nc1as 

HBmar 10: PTM 401'.l 

preparacion: Prtl 18'.L 

81bl1ograricas: íaylor, 1945: 60, pl.6 fig.l. Ganoelar1a-oilva, 
1985: 145 lam.XX 
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Gaulerca oeltata Taylor 

Lam. 22 Fic;. 5 

íaio 11 toh rico, T'c1rm.;;ndo c"'spedes de hasta 15 rrm de al tura y 100 
mm de d1amP.tro, de c1·i;,c1m1ent.o procumbente, con estructuras 
esto1omier0is oue se aun1eren al sustrato a traves de rizoides de 
1.1 a 7 rrm de iaroo, a intervalos de 279 a 990 ~· de forma 
cil 1nuric:a, con u~ d1ametro ae 54 - 29/ µ. Los estolones con un 
iargo ae S.i a o.5 cm y un 1.nametro ae 954 a :2300 µ. Las ramas 
rol1aceas se aesarrollan del lado dorsal del esto1an, con un 
PL'<querio ta1 iuelo a8 nasta 2 rrm de lonq1 tud, a intervalos de 2000 a 
203'-i ~· ae 01sr.o.nc1a entre ellas. El t.illue1o da lugar a 
rarn1i1caciones a manera de a1i;cos aolanados formando racimos, hasta 
de l./ OYn d8 a1ametro. 

Herbario: FlM Slbl.!, PTM 4025. PTM 31tl6, PlM 3187, PTM 3989, PTM 
'IUü:.::, PlM 4\.lú9, PlM 401:2, PTM l.!016, PfM LJ024, PT~I 4025. 

8101iogratcas: raylor, 1972: 155, pl. 17, fig. 2; pl. 18, tig. l. 
faylor, 191./:S: b3 
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~haecornoroha antennina 18oryJKütz. 

Lam. 22 tig. 6 

fa10 TilamJ?ntoso ereci:o, 11toT1t1co, -forma.nao ma.tas da 3 - 2() cm 
de taila. Colcir verde past.o br1ilante. Geiula oasal claviTorme con 
constricciones basales, las cuales en ocasiones no son nuy 
evioentes. Los rizoides se derivan de la celula basal, rami"l'icados, 
torma11do un pecµerio disco. El diamet.ro de la celula casal en su 
parte superior es de 31\:i - 400 ~' y en su parte rn"l'erior de 126 -
160 u, siendo 11.2 - 35 veces mas larga cµe ancha. La célula 
supraoasal tiene una longitud de 2úi3 - 4025 u . La celula basal es 
l .S - 2.5 veces 1nas larqa a.Je la supraoasai. Las celulas superiores 
tienen u11a longitud oe 585 - 900 u, y las in"l'eriores de 47li - 5S0 
µ. U ancno de las celulas superiores es de .387 - 396 µ, y las 
rn"l'eriores oe '279 - '297 ~'· Las celulas superiores son 1.5 - 2.3 
veces rnas lar·gas que anchas, mientras o.Je las in1'er1ores son 1.4 -
l. 9 veces mas- largas que anchas. La ce lula basal es 6.1 - l .b veces 
mas Larga QJe las celulas superiores y 9.4 - 10.8 veces mas que las 
celulas in"l'eriores. La 1'orma de las celulas in"l'enores es 
rectangular P ci linorica y el de las superiores es ci 1 indrica o de 
oarr1l. El grosor de las paredes celulares es de 9 - 15 u en las 
celulas superiores y oe 27 - 40 µ en las inferiores. La celula 
apical r..ueoe tener torma trunca o aii lada. No se observaran 
8structuras reproduccaras. 

ReTerenc1as 

Herbario: PHI .31B4, PrM .3194, P1M .3196, Pr~1 .3197, PHI 3198. PHI 
3202, Prn .3208, PTM 3956, PTM 3989. f·f~I 4002, PlM 400l, 
Pnl L+ülü, PrM 4019, PTM 402u, 1-'i°tl 4021, PTM 4022, PTM 
41rN, ~·TM 4031, P1M 4041, Pll1 404;¿, PTM 4045, PTM 4046. 
P!M 40<!9. 

8ioliogra1'icns: raylor, 1945: 54, Candelaria-Silva. 1985:169, lam. XXIV, 
y XXV. Mart1nell-8en1to, l'i86: lreviño, 1986: 91. 
Orecmann-t:stay, 1987: 52, Lam. Vll, tig. 1-5. 
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(:h1orodesm13 hillsbrandtii GeFP & GeFP. 

Lrun. 24 Fie;. 15 

íalo l i tof1 ti=, f1 lamentoso, los crecimientos cespi tosas de color 
cafe-verdoso. üe l cm de altura y hasta 10 cm de diámetro. 
Filamentos aifomcos, ramificados dicotómicamente hacia la base y 
tr1cotom1camente y mas abundante hacia el ápice. Ramas distales 
libres. Las ramas presentan ligeras constricciones en las 
bifurcaciones. Lao; celulas tienen un diámetro de 100 - 135 µ y un 
largo de 069 - 459 ''· Presentan un clorcplasto reticular parietal y 
un grosor de la pared celular de :.2.5 - 10 p. No se ooservaron 
estruclur-as reproauctoras. 

Gc:rnentarios: Los eJerrolares revisados =ncuerdan con los rangos y 
caracter1st1cas aaaas o::ir los autores para esta especie a pesar Je 
que presenta varios problemas taxonomicos. (ver Gut ierr·ez-Agreda, 
1985) 

Referenc:i as 

HertJario: PTM 4029, Pi"1'1 llü09 

preparacion: PTM 183 

E!ibliográfic_as: Leon-fejera, 1986: 51, fig.17. Flores-Pedroche, 
1978: 50, lam.lll. Gutiérrez-Agreda, 1985: 66, 
fig.3. 
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Godiurn oi rai'fa Si !va 

Lam. 2< fig. 11 

falo ep1litico - saxicola, fi_io ai sustrato par un disco de basai 
esPOnJOSo de donde surgen varios ejes, muy ramificados, la 
ramif1cacion es dicotomica, tricotomica o irregular. es mas 
abundante cerca de la base. De color verde olivo negrusco, de 6.5 -
119 cm de talla, ejes cii1ndricos o subc1lindricos en su mayor 
parte, ccni:ilanados cerca de la base a donde se dan las 
rarni-ricacaanes, de 2.9 - :S. l 1rm de diametra. El talo se disgrega en 
utriculas mas a menas libres, en i'orma de bat o clava de cabeza 
reoondeada, de cueilo esbelta y larga. na disi:1ngu1endase 
claramente una porciCJn basal. Los utriculos tienen una longit.ud 
total de 1188 - 1539 µ. La caoeza tiene un diámetro de 18& - 243 µ 
y una longitud de l&J - 315 µ, El cuello tiene un diámetro de 6.5 
"tJj µ y una longitud ce 673 - 1359 µ, La pared utricular tiene un 
grosor de 3 - 5 µ tant.o en las partes apicales como en las 
laterales. Los rilame11tos medulares tienen un diametr-o de 7.5 - 10 
µ, insertandose 2 - 4 ¡::or 1Jtriculo. Las estructuras reproductoras 
surgen lateralmente a ios ui:riculos, generalmente uno ;:::or utricuio, 
fusiformes de 54 - 81 u oe diametro y 198 - 279 p oe largo. 

COMEN1~1RiúS: Los eJerrplar-es correspondientes al muestreo de 1979, 
Pressentaron una cont.racción del material celular, apar·entando un 
grosor de la oar-ed celula1· mayor, lo cual se tD'ID = un arti ficJU 
no considerando su grosor. Larn. ( fig. ) • lananda las dimensiones en 
los SJe!TDlares correspandientes al muesi:rea de 1'191, ademas los 
utriculos en estas ejerrplares presentaron un ensanchamiento en la 
parte ba1a dei cuello, caracteristica ca.Je no se menciona en la 
b1bilogriif1a y na habia sido observada. Lam. (fig. ) • 

Reierenc1as 

Herbaria: f'TM i.+'N, f'TM 418.3 

preoarac1on: PTM 214 

8ibliog~aticas: Candelaria-Silva, 1985: 149, Lam. XXI y XXII 
Orecmann-Estay, 1987: 57, Lam. JI l, fig. 1-3. 
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L!odium erJuie Silva 

Lam. 22 Fig. 8 

Talo litoiitico, fiJO al sustrato ¡:or un disco basal del cual surgen 
varias ramas. ias cuales se ramifican 'I se entrelazan 
anasv:m:isanaose, de color verde oscuro a negrusco, de aspecto 
granurnso o atBrcio:ielaao a si(T{:lle vista; de q - 6 cm de talla. Ejes 
cilindricos en su mayor parte de 2 - 3 mm de diámetro. El taio no se 
disgrega 1'actlrnente, oermaneciendo gran número de utr1culos _iuntos. 
Utriculos en forma de bat o clavados, con los áoices o cabezas 
anchos y redondeados o truncos. adelgazandose progresivamente hacia 
las oartes inferior-es, con una longitud total de q12 a q62 µ (de la 
cabeza a la base, donde parten los filamentos medulares), La cabeza 
tiene un diametro de 157.5 - 2ú2.5 µ, y un largo de 3375 µ, el 
cuello tiene un largo de 200 µy un diametro de 97.5 µ, la i:orción 
basal tiene un larqo de 5ü µy un diámetro de 87.5 µ. La pared 
utricu1ar tiene un-grosor de 2 a 7 µ.Los filamentos medulares 
tienen un diametro de 25 µ, insertandose dos por utriculo, rar·amente 
uno. No se otJservaron estructuras reoroductoras. 

Referencias 

Herbario: f·fM 3961 

preparac10: PTt1 186 

iiioiiograi'lcas: Flores-f'earoct1e, 1981: 80. León-l"ejera, 1986: 58, 
fig.2q 
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C:oaium santamariae 

Lem. 23 1''i.::;. 9 

íaylor lalo L1toilt1co, ·tiJo al sustrato par un disco basal. q_ie da 
Lugar a vdr1as ramas, las cuales se ramiiican oe manera irre9ul=r 
que se entrelazan, co1or verde olivo oscuro oe hasta 7.bll cm de 
talla. t::..ies c11indr1cos a toco lo largo, de PJntas ranas de 0.25 cm 
•Je oiamelnJ. t:1 talo no se 01cigrega tacilmente. O.Jedando varios 
ul.r1cuio::1s rnuy Juntos. tienen Torrr.a de cerillo. con la cabeza ancha 
y el resto ae1 cuEo<n:o adelgazand•Jse oaulatinament.e hacia la oase. 
r amen una lonqi tuo de 360 - Ll77 µ de largo y 1:16 - 162 µ de ancho, 
s1end1:i :L.ti a .:;:5 veces mas tarqos q..ie anchos. La caoeza tiene un 
largo de 100 a 412.5 µ y un d1;metro de 87.5 a 137.5 µ, siendo 1.1 
a 3 veces mas larga que ancna. El cuello utricular tiene una 
longitud ae 175 - 200 µ de largo y lJ5 - 67 µ de diamet.ro. La parte 
basal tiene una longitud de 62.5 - 250 µ de largo p:ir 17 - 22.5 µ 

de diámetro. La pared utricuiar tiene un grosor de 7.5 a 10 µ en la 
part.e apical ael utriculo y de 17.5 a 22.5 µ en las partes 
lateraleo<. Los t1lamentos medulares tienen un diámetro de 17.5 a 35 

µ y p:ir lo cc:m.m se present<ln dos insertados en la base de los 
utriculos. No se observaron estructuras reproductoras. 

Güf1EN fAR IüS 

fodas ias características concuerdan 111.JY bien con la descripción 
dada ¡:or· faylor ( l'i46l, excepto par los rangos de grosor de las 
pareces oe los utr1culos, ya q_¡e caen dentro del limite máxim:i 
soorer.iasanoolo. Por otra part.e Taylor menciona ctJe ésta especie es 
rruy parecida a C:. isa\Jellae. >illn embargo el material r"evisado 
concuerda mas con (;. santamariae. 

rlerlJario: fíM '4025 

pr·eparacion: PH1 210 

clibliograficas:. Taylor, 19lJ5: 69, pl. l, tig. 111 - 116. 
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God1um setchel! i i Gardner 

Lem. 23 Fig. 10 

ialo p:istrado, f1Jo ;;il suslrato de habito costroso de color verde 
olivo de 5 cm de diametro. E.l talo se disgrega facilmente 
evidenciando utr1culos individuales en su mayor parte. Los 
utrlculos tienen forma de bastones o bats pero nuy esbe 1 tos, 
temenao una longitud total de ?25 - 337.5 p y un diámetro de Ll5 -
65 p. La pared utricular presenta un grosor harogeneo a todo lo 
largo, siendo ae 2.5 p. Gada utriculo tiene insertado en su parte 
basal 1 filamento medular, eventualmente se presentan dos. No se 
observaron estructuras reoroductoras. 

Re1'erenc1as 

Hernario: P íM .3964 

prepardaion: PíM 187 

6ibliograficas: Abbott & Hoilenberg, 1976; 118, fig. 80 
Flores-Peoroche, 1978: 52, Lam. 16. Taylor, 191.15: 69, pl.l, 
fig.111-116 
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tntera110rL;ha flexuosa CRoth) J . Ag. 

Lam. 22 

faw erecto litofttico, de l - 10 cm de talla, color verde liman 
\Jr1ilante, formando cabelleras sobre las rocas. Ram1ficuc1cin 
presente, siGnoo esta ITTJY abunaante en la regian basal y muct10 
menos trecuenr.e en las parr.es sulO'ertores. El talo tiene un ancho en 
la re91on oasal de 34 - 1$7 f' y en la part.e superior de 81 - 306 µ. 

tn las parte•J mas anchas rJe las laminas de 630 963 fl. La forma del 
ap1ce ee tr·unco y :=n ocasiones afilado. t:n general el talo se 
ensancha progr·es1vamente hacia la oarte media y des¡::iues disminuye 
nuevamente de grosor hacia el apice. El arreglo de las celulas en 
la parte basal en vista superficial es L1e hileras longir.udinales, 
perd1endc:ise este arreglc:i t1acia la parte media de las ramas mas 
ar1chas. siendo entonces irregular. Existen ramas que presentan un 
ancho mas D menos horogeneo a tc:ido lo largo de la lamina, en éstas 
el p3tron del arreglo ;asal se mantiene a-todo lc:i largo. Las 
celuias \Jasales en vista superficial tienen una longitud de 12.5 -
22.5 µ y un diametro de 7.5 - 15 µ, y las superires de 12.5 - 30 µ. 
La forma de las celuias es var1a\Jle, siendo elongad.3s en la parte 
mas interior del talo, rectanqulares, cuaoradas, arrihonadas y 
poligonales en las partes suo~r1ores. Los ejes principales del talo 
presemtan suves constricciones, las cuales nunca se Dbservan en las 
r.unas. t:n con.e transversal puede observarse el talo nuecc:i, de una 
celula de grosc:ir, tenienao estas un largc:i ae 15 - 00 µ y 12.5 -
17.5 µ ae dia111etro. No se observarc:in estructuras reproductoras. 

IJüi·tt:NrARlúb: El tiro de ram1iicacio11 encontradc:i en lc:is ejemplares 
rev1saac:ia, no concuerda cc:in lo reporr.ado par Abbm:t & Hc:illenberg. 

Keferenoios 

Her·tiarlD: f' rM ~989, PTM 40.38 

preparaciones: PHI 191 

~ibl1c:igraficas: Abbc:itt & Hollenberq, 1976: 76, fiq. 30. 
raylc:ir, 1945: SS. l~ylc:ir, 1960: 61~ 
Flores-Pedroche, 1978: 36, Larn • .5. Martinell-Beníto, 1986: 
109. Trevino, 1986: 87. Orecmann-Estay, 1987:44, Lam. 11, 
fig. 1-3. 
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Rh1zocloniurn 1m:ilexurn <Di l lw.) Kütz. 

L[l.12, 21 Fig. l 

Talo de nab1 to filarnenr.oso, de color verde arnaril lento, no 
rarnlTicado. filamentos con un diámetro de 62.5 - 70 µ. Celulas del 
filamento rectangulares sin constricciones, con una longitud de 180 
-..\35 µ y un d1amer.ro de élJ - 70 ~i. siendo 3 a Ll. 7 veces mas largas 
q_ie anct1as. HP1ces truncados o r010ss. pared gruesa, eficiente y 

traslucida. '~rece rormanao cabelleras, siern:ire sumergida. 

Reierencias 

Herbario: PTi'I Lll85 

B1bl109raTicas: Abbott & Hollenberg, 1976: 92, fig. Ll5 
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Ulva cal1forn1ca Wille 

Lr:>.rn. 24 Pig. 12-1~ 
falo erecto arrocetado, de color verde con una altura de 1 an y un 
diametro de 2 cm, fi ia al sustrato a través de un disco basal. La 
l'ronda está cons1:1tuida i:or laminas enteras a manera de abanicos 
ondulados. En vista suoeri'icial, las células tienen forma 
irregular, pre¡;entanao un d1ametro de 7.5 - 17.5 µ. Al corté! 
transversai se observan dos hileras de celulas. astas con uno 
longituo ode i5 - ;:;o µ y de 12 - 20 ~' de diarnetro,' siendo 1.2 - '2.4 
veces mas largas que anc11as. Ei grosor de la lánnna es oe 32.5 -
42.5 µ. No se oos~rvaron estructuras reproductoras. 

ReTer8nc1cJs 

Herbario: f'rM 398'i, flM 3'i9?. PíM 4003, PTM 4016. Pl~I 4021, PHI 
<tú.31, P 1'11 <lu.32, 1" iM '+lJ4l. 

preparac1011: frM 211 

tsilJ11ogra1'1cas: AalJOtt & 1'1ollenberg, 19/6: OO. t'lores-Pedroche, 197tl: 39, 
flg. 5 
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Ulva dactvi1fera Setchell & Gardner 

La.m. 25 Fie. 16-17 

Jalo !arranar erecta, de calor verde pasto brillante. La fronda 
i;:onst 1 tiuda •:<:ir laminas ac1ntadas, a manera de 1 istones ondulados ·1 

esoir-alados, alcanzando tal las de 6. 5 - lfü cm. Adherida al sustralo 
par un d1~co de f1Jac1on de! cual parten varias laminas las cuales 
se 01v1uen en ld base princ11:ialemtne, aunque tambien se observan 
d1v1d1011es oe la Tronda o rami·ficac1011es en las partes superiores. 
fienen un ancno de U.tl - 2.LI cm. La fronda se va haciendo cada ve;:: 
mas estrecha nac1a e! aoice, el cual ¡:uede terminar en ¡:unta o 
reaondeado, l.as celu!as en vista superficial en su mayor ia se 
ooser·van rectangulares, sin un arreglo definido, de 7 .5 - 17 .5 µ de 
diamr;tro. Gon ac1s capas de celulas de grosor, observables en corte 
transversal. con una longitud de 22.5 - 37.5 µy un diametro de 10 
- 20 ~'· siendo 1.57 - 2 veces mas largas que anchas. La lamina 
tiene 1Jn grosor de 60 - 75 µ en las partes superiores. No se 
observaron eetructuras reorociuctoras. 

Herbario: Prt1 4182, F·TM 4186 

preoaracwn: PIM 21'2 

Bibl109ráficas: Aboott & Hollenberg, 1976: 80, fig, 37 
flores-Pedroche, 1978:40, Lam.6. Taylor, 1945:43 
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Le.m, 25 Fi8• 18 

ra10 erecto, crec1endo en matas, de color verae ciara con tallas de 
2 - 4.5 cm, aaheridas al sustrato ¡::ar un disco ce fijacion ddel 
cual parten las frondas, un coco onduladas enteras, siendo mas 
ancnas CJ.Je largas, hasta de 5.5 cm de ancno. En ·lista sui:ierficiai 
las celulas no tienen un arreqlo definicio y las celulas tienden a 
ser cuadrauas o reclanfulares-con un diametro dde 17 - 22.5 µ. Las 
lam1nas son diestranaticas can un qrasor de i"o - 85 µ. Las celulas 
en corte transversal tienen una 10~91tud de '25 µ y un ancho de 15 -
2u p s1enao l. 2 - 1.6 vP.ces mas largas CJ.Je ancnas. 

úanent.arios 

Esta especie se llego a contundir en el carrpo con U. californica, 
p.Jes aveces tambien se encentro crecienao en rocetas, aunq..ie estas 
no eran tan apretadas y las frondas crecían mas iaxas Y grandes. 
Haemas u. lactuca solo se encontro 8n riscos. 

HeriJarici: Fi"M 3206 

énbliogr·ar'icas: 1-lolJott & Hollenberg, 1976: 83, fig. 39 
Flores-Pedroche, 1978: 41, Lam. 7 fig.l 
Oreanann-t:stay, 1987: 47, Lam. II, fig. 4-6 
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ChncoSIXJra minima <Heringl Papenfus 

Lara. 26 Fíe. 19-20 

ialo 11toi1t1co, erecto, iormanao matas, surgiendo de un disco 
basal cosn-oso ae :2.5 a 1.5 cm ae talla, ae color caié claro 
amarill,;,nto (c.3t'é ox1doJ. Con presencia de pelos y criptostomas en 
la auPeri1cie. RamiT1cacian tendiendo a la dicotania, y en 
ocasiones ae aeoecto irregular, angulo de aoer·tura entre las ramas, 
menar o igual a 45ª. t_ies de las ramas ccm:irimidos o aplanados en 
su mayor parte. en las partes basales subcil1ndr1coe. Apices ranos 
o un paco afilados. Loru:<itud de loe seqmentoe variable. Ramas con 
un grosor ae 5UO µ y un-ancho de 9(() --1000 µ. Células de la médula 
isoa1ametr1cas, con un diametro de 20 - 5ll µ. Corteza formada par 3 
n1leras de ce!ulas pecuerias nuy pigmentadas, con un diámetro de 5 
µ. No se o!Jservaron estr·ucturas reoroductoras. 

Keter ~ne i .:ts 

Her·oario: PíM 3:206, Plrl 3:.2u8, PIM 3lbll,PTM .5197, PTM .3198, PTM 
4lJ.Jl, PJ"M 4W<!, PTl1 ll0<J3, t"TM 4ü09, PrM llCJlü, PTM 4013, 
r'iM 40lll, PiM l!Olb. 

ti101109rancas: Lawson & Jonn, 1982: 128,pl.13 fig. 5. 
Candelar1a-Siiva. 1985: 140, Lam. XJX. Flores
f'earoci1e, 1978: b.:S, lam. 24. Orecmann-Estay, 1987: 
/9, lam. XVIII, hg.1-4. Trevif\o, 1986: 86 
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ü1ctvota bartavresu Lam::x.ir. 

Le.m. 26 Pig. 21-22 

falo litofit1ca, formando matas cespitosas esponjosas, enmarañadas 
de color verde olivo iricnscente o tonos azulosr;is iridiscentes ba_10 
el agua. De crecimiento dicotom1co, en general de 2.45 cm de talla, 
margen del talo liso, el ancho de las ramas es constante de 1170 µ, 
disminuyendo un p:ico 11acia las 1:iuntas, los angulas de rami ricación 
son menores a los 90º y nunca llegan a ser tan abiertos. La 
longitud de las ramas es de 2025 - 3600 µ. En corte transversal el 
talo tiene .un grosor de tlJ - 75 µ. Las celulas medulares tienen uno 
iong1tua de 35 - 55 µ y un diametro de 37 - 47.5 µ. Las células 
cc11-t1cales tienen un largo de 17.5 - 32.5 µ y un diametro de l;!.5 -
2ü ~·· No se DIJservaron estructuras reproductoras. 

Reten~ncias 

HenJano: PrM JY89, Pr~1 l.J.009, PrM 4015 (s), t"Tr1 4016, PTM 4ü:26. 

preparacw: PT~I 189 

8ibllClgraf1caa: Yaylor, 1960: 219, pl.30 iig. 2. ~arle. l'/6'i: 151 
f'lorea-Pedrocne, 1978: 57, Lam.20, 1"ig.:.::-3 
01-ecmann-Es tay, 1987: 82 Larn. XVII , f 1 g. '-1-o (caro O. 
1Jartayree1a11a) 
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Ectocarp.is breviart1culatus J. Ag. 

Lrnu. 23 

ra10 ae 1·1alJ1 to r i la111entoso rormanao 1necnones enmarañados hasta de 
l.4 cm de talla, •Je color· care claro amarillento, sin corticación. 
r-atron de ramir1i:ac1on 1r·r~qular, anqulo de ramiTicacion cerca de 
'iü". Ctdulas nuo•~rlLJres e11 torma ae ~arril con un larqo de 30 -
d2.5 p Y un LJlametrr:i de 3U .3/.5 p. siendo u.t:l - '.2.75 ::reces mas 
ian_+3!> q_¡., anc11as. l~eluiao inrer10res de LJ:<!.5 - 5:¿,5 ~· de largo y 
3U - ..55 µde ancho, siendo 1.3 - 1.75 veces rnas largas cue anchas. 
HPlced redondr~aaoi:-..:i a1·lli30DS curv12aoos. Unan91os esier1cos sin 
Pt:!l1 l t::2 l l.J. 

H8rbario: ~·(M .319u, F'rM 4Clüi, f'fM 4003, PTM 4010. 

8wl lClgrahcas: ray ior, 1960: '2ül. üawson, 1961: 406, Lam. 3 fig. 
6-o. fiores·-PE<droche, 1978: 53, Lam.17. Candelaria-
811va. 1985: rreviiio, 19'66: /'5 
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Hapaiosi:xinaid1on so. 

raio costroso, iorrnan!Jo notas irre9ulares o manchas aisladas entre 
s1. 110 tras1aoadas. sin rorm3r rarmiicaciones; de 1.3 a 2.85 cm de 
diametr-o. d8 color- ca-re clar-o. 5uoerflcie dei talo lisa. de i.extura 
suave y resoaloea al tacto. Hdiler1aa a! sustrato totalmente, 
tnclu1dos los margenes. Se d1s9rega fac1lmente a1 ser despnmdida 
•JL'l sustrato. La parte veaetat1va del tato con un qrosor oe sq¿ -
... ·;7¿ ~J. No or·esenta pelos 1~1a.i inos ni r1::01des. En ¿ort.c: 
1ong1 tua1nal rai:Hai ios i11ament.Ds presentan s1metr1a uni latE:!ral, 
donde los -filamentos del 1-lll:JOt<110 se d1si:xinen en p:isic1011 ventral y 
para1e1arnent.e al SUf3t.r·at.a, v los Ti lamentos Peri tal iales sor1 
~ .. :n~rPP-lldlCU le res y 01 r ig1uc1s l1ac1a la p:irc1on oorsal o suoeri1c1al. 
LoB T11arnent.os per1tal1ales no 1::nvueltos en una matriz gelatinosa.. 
y cr~sr-...cs, de .Sw - ..._).,30 µ ue 1an;io ·¡ con un d1amet.ro un1iornie ;~ 

tocio lo largo oel i1 lamento, estos unidos entre si solo en la pa1·te 
l:OC!si'll del ta10 i:xir i celuia. l'Jo son ramificados. Las celulas •:le la 
par te basal ª'~ los h lame11tos Peri tal iales son 1·ectan9ulares oe /,ti 
µ oe d1ametro ·¡ oe iü - l'..! . .5 ~' de lartJO, sien•Jo 1.3 - l.b veces mas 
largLls que anc·nos. Las celulas superiores de los filamentos 
oen taliales tienen iorma elipsoidal, de pareces delgadas de lü 
i7.o de largo v 5.25 - 7.ti u de diametro. con una relacion lar90 
anc1·10 de i ···• Los ii lamentos n1"xitalialas oresem:andose en capas 
nit1aas. del - 4 celulas de torma irregular, con un largo de 12.5 
a :LS. l µ ·¡ un dlametr-o de '-i.4 - 12.6 µ, No fueron ooservaaas 
estnJcturas f"E:Proouct.oras. 

ReierencliJS 

Herbario: 1"1'11 S96b, 1-'l'M 3'789, Pí~1 IJ0ü3, PTM 4019, PiM 41;29, PTM 
4U4:2. Pl'M 4045. F'Tr-1 4046. 

µn;:c;aracw: PTt·1 215 

81011ograiic.;m: Abbott & lio1ienbe1·9. 1976:171. i19.1::i6 
Wa11ersiey, 1967: 74 
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Loba:ihora varieaata (Lamour.) Homersley 

Le.m. 23 Fig. 27-23 

la!o l1tor1t1ca, ¡::ostrado. tormando !obulos o rocetas, oe S - 5 cm 
oe 01ametro. ae coior cafe verdoso a naran1a oxido (or1ainail. 
1-'r-anaa:; CNa!addS o reoondeaoae awples oe S rrm de diámetro, con 
zonac1on en ias Trono.:.s rru-¡ .xico evidente. r'1·esenc1a oe pelos 
esoar1.:ados un la cara aovent ic1a de la fronda a manera de r1za1cies. 
estos oe rcu·nia 11Dn1l1 forme con un d1a111etro de LÜ - 42 u. Al cori.e 
trarnwerdal se observan <ll 'i celulas ae grosor. Cada nllera de 
ce!uias varia en su 01ametro, y la diepasic1on de las hileras de 
celtJtas e:.-i reaular. Las células medulares miden 2/.l:i a 37.5 µ de 
largo y q5 - :57.5 µ ae diámetro, siendo de 0.52 - 0.8 veces ffidS 

anchas 1:ue largas. No se observaran estructuras r·eoroouctora!>. 

Referencias 

rlé!rbario: r'lM q-;.3, l'TM 32vi. PTM 3211, PTM 3213(sl. PTtl S962, 
f"fl1 3%7, P 1 M 40:) l , 4QlN. 

preparac1on: PlM 2uL 

8ibliograiicas: ravlor, 1945: 'i7 
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fFtiCl erecto toliaceo iormanao matas arbustivas, fronda tlabeladarruy 
segmentada, textura ae¡:¡era y coriacea. No presenta calci1'ícacion. 
En las PC1rc1ones basales presenta gran cantidad de Pelos, cie 
aspecéo suabe y a1gooonoso. en mayor abundancia en ei haz. fiene 
u11a talla oe 4 - 13,ti cm, un ancho de la fronoa de :2 - 8.5 cm. Los 
eegmentos 1"lave1aoos tl8nen un ancho de 1.5 - 4 cm. Est1pite de 0.7 
a l.! cm ce iong1tuo y u.ti - 2 cm oe ancho. Grosor ae la fronda en la 
porc1on marginal 1je e11 la re9ion media de y en la región 
basal oe . t:i numero ce cai:ias celulares incluyendo las de la 
coru-'!za es 1Je b 1211 el margen de la fronda, de 9 - 10 en la porcion 
meo1a y de lü - lL en las parciones basales. La longitud ce las 
ceiui.os medulares rnar•:unali;s es de con un ;:mcho ele En 
la par te meo1a t rnnen una longitud de 56-n!lv y un ancho de l'l·l/'tjl, 
las l)asahé!s co11 long1 tuo de y ancno rJe • Las ce lulas 
cort 1ca1es uenr~n un largo ae y un ancho de en el 
rMr9e11. en ia parte media 1;e 22·55jJ oe larga y ZY-•lr;-' de an1;ho, y 
en las Pdr'tes basales de de largo y ancno. 

1'i.f.!rerenc1os 

rterlJi!I' io: PTi.i 3aé., PTI:; 3214, PT:i\l 3218, PTH 4007, FTlil 4008 
PTM 4003, PTf,; 4018, PTl•i 4019, TJT!l 4021, ?·.2I.í 4026 
p 1í 4029, PTI.J 4030, PTH 4031, PTM 4032 

tniJl iog1·afic:as: l'e.ylor, 19Ll5: lül. Candelar.1a-Sílva, 1985: 13LI, lam. 
XVií. XV!i l. 
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Padina aff. concrescens Thyvy. 

Lam. ~9 Pig. 33-34 

falo erecc:o o Procum!Jente. rormando ramilletes corroactos y 
arrocetados o ram1iletes laxos. falla de 1.7 a 6.2 cm. La fronda 
cc.rns-t1 tu1da par iol 1os a1:ianicados c0101etemente enteros, 1·ara.ment.e 
a1v1u1do3. si divididos. los seqmentos son ancnos. 1-lncho de la 
fronda i.6 - 4.b cm, amono ae l;s segmentos de ü.28 - ü.85 crn. 
r·resenLa un esuoi i:e de l..! - 'L.b cm de ancho y una longnu1j ue 
ü.4 - 1.1 cm. bin calci1'icac1on evidente. Presentando una zona 
Pil11·era cCJntinua desde l<i parte IJaJa de ia Tronda 'I cubre todo ei 
e9t1p1te p.:ir am1::ias car;Js del To110. pero siendo mas abundante en ld 
cara anterior o 1·1a~. r·resent.a un arosor de la fronda de (b2.S -
87.;:ii l'ib - 2&1 µ en la pan:e ba~al, de (42.S - 5ül 135 - 153 u en 
la pan:e media y de !30 - 45i 1.35 - 171 µ en la parte marginal. El 
número o:lc~ ce lulas rneoutares es de lü - 11 en la parte basal. de 7 -
6 en la i:iari.e media y oe 5 - 7 en la rec:non maroinal. Las celulas 
mu1j1Jlan.;,s tienen um1 tonmtud ue 155 - iu2) é:JJ:. 75 µ y (2/.5 - .j(J) 

¿U - 32.o µ oe 01ametro.-Las células corticales tienen una longitud 
rJe 17.5 - ·L:<.5) lu - :í.2.5 u v un diametrn de :22.5 - 30> 17 - 21.S 
f'. Oü1posicion de estructuras r·eoroductoras en franjas en la parte 
suoerior oe las Trondas disr.uesi:as irregularmente. Los soros tienen 
en cori.e longitudinal una altura de 25 - 40 µ, y un largo de 632 
1170 µ, y al parecer no estan cubiertos o:ir un indusio. Los 
es¡::x:iran1.11cis tienen una ionq 1 tud de '37. 5 - 4U µ y un diametro de 
li.5-:25µ. -

Güf·lt0Nl'ARlúS: l"arú.! de las características senaladas, concuerdan ccin 
l.:1s que m13nc:1ona iaylor para P. concri.~scens. Sin ernoargo todos los 
rangoB en cudnto a a1rm:!ns1ones se refiere, se salen del 11mi te, la 
var1ac1on de un e_1errplar a otro es bastante grande. (considerando 
tanto las airn1msiones oent:ro del oarentesis cc:m:i las de aTuerai. 
Gran ¡:rart.e de las oareicte1-1st1cas concuerdan con las descripciorn:s 
1Je r'. d1.wvi 11ae1, y fay lor 111enc1ona CJ.Je entre ambas especies hay 
una n~liic1on 11uy estrec11a, sehalando cue la di ferenoia basica entn~~ 
ellas es la du·ec:c1on oel enrollarn1enlo del margen. En P •. 
ourv111ae1 el enro11amuinto se oa hacia el envez, y 1m f..:. 
poncrescen:3 F.!S hacia el naz, tai di"l'erencia tarrp:¡co se observo, 
toao,; los eJerr.:ilares revisados r.1enen un enrollamiento ha1ca ei 
envez. ra1 rango Qg_ variac1011 1:uede atribuirse o a las diferencias 
Del r11eo10 ambii:nte o la olasticidad de la esoecie, en caso de q..ie 
~38 trate sa10 ae una. Gin em1:.1arlJo con la inTormacion de este 
tr·a1Ja 10 11c1 1:iueoe conclu1rse nH"1quna ele arntJas cosas. Se decidió 
asign;r le a estt:ls e_ierrn::ilar·es el -eoi teto es1~ec1 tico de P. 
co11cn:?sce11s con e! itn de d1Terenc1arlas dada· su rrorfoloqia. su 
iorrna de crecim1enti::1 y el ambiente dc1nde se hallaron. -

li1?t"IJano: PTM 32ü71s), l'TM L\U1.J0, PTM 40Ll9(s). 

61bl ieigr·aticas: Taylor, 1945. 



Ra i fm a f!_onfusa ho i l eno. 

1em. 27 

Taio eoilitico, cosu·oso forrnamio rrotas irregulares ae 111ar~en 
111 t. íuo ad1·1er1das totalmente al susr.r·ato. de color café arnbar a café 
cla1~0, no orr=sentando 1 ineas de c1-ec1miento en v1sla suoeriicial. 
Ld superficie del talo es iisa coriacea de te.xtura, suave. Al ser 
desPrendida del susixato se mantiene inteqra y no es es 
drngr.;gab1e. Las partes ves1etat1vas oel t~lo tienen :225 - 325 µ de 
grosor, oelo:3 h1al inos ausentos, r izo1oes tambien ausentes. En 
corte longitudinal radial los fí lamentos se oisr:onr~n 
un1 latera1ment8, los filamentos h11XJtal iales en ¡::.c¡s1cil1n ventral y 
dis1:iuestos paralelamente al sustr·ato, filamentos peri tal iales no 
envueltos en una matriz qelatinosa, rectos, con un 1arc10 de 157.5 
.360 µ ·; un diámetro um t;;rme en toda su longitud, unid;s entre si a 
toco !alargo, talo reorodduct1vo laxo, los filamentos estan 
constituidos por 11 - 17 celulas, por las cuales se unen, tienen un 
orcen de rami·ricacion de O o i. t:n la parte casal. de los 
filamentos oostioenos las celulas tienen forma cubica ·; miden de 10 
- 1:2.:J u de 1arg;; y lü p de ancho, siendo hasta 1.2 veces mas 
largas que ancnas. Las celulas cercanas ai aoice son cil1noricas o 
eiipso1oa1es, oe paredes delgadas, es decir, menos de un tercio del 
.=:tncl1(J ae las celu!as. íienen un largo de 1;¿,5 - 17 .~J ¡.¡. de largo y 
7 .".:> - lú IJ oe diarnetro, siendo de 1.5 a 2 .6 veces mas largas que 
ancnas. Los r'l iamentos hiPCJtal iales se observaron en cüpas ni ti das 
pranadas PCJr 3 - 4 cai:.ias ae celulas. de forma irregular, de lü -
<::.?.::i µ de 1a1·90 y /.5 - 12.5 11 de ancho, siemcJo hasta l.8 veces roas 
l<sr']aB •:J.Je c1ncnas. P lurangio:3 en soros. en estado .iuveni 1, 
d1atribu1dos en to1~0 el talo sin una matriz ge1atinosa, en posicion 
ter-m1ndl, llatnenao lo 2 por Tilarnent.o sustemcante, esiJeltos ,;n 
forma de -57.5 - 62 µ de largo y 10 - 15 µ de ancho. No se 
L11sr.1ngu112ron ,,¡ numero de series ceiulares ¡:or plurangio. No se 
observaron unan91os. 

Herbario : Pf~I .3184, PHI 31%, PTM 3206, Pnl 39513, Pí~I 3989, PTM 
4w.5. P i'rt 400'd. 

preparac1on: Pf~I 216 

Blbl iogr-aT icas: 
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Sarqassum liebmanii J. Ag. 

LPllo 29 ::o'i15, 32 

falo erecto, aroustivo. forrnando matorrales de 7 - 12 cm de talla. 
Sur·giendo de un disco basal ccm:iacto hasta de 4 cm de diametro. 
Presenta un e Je Principal r-ami Ti cado y ci l indrico, la ramificación 
es irregular, las ramas oresentan estructuras -toliosas a manera de 
h<3Jas. Los Tollos son lanceolados, de hasta 4 cm de largo y l.S cm 
oe ancno, con margenes aserrudos, las hojas planas cuando _iovenes, 
y =steriormente onduiadas a manera de holanes. Presentan una vena 
mecna co11spicua. Griotos"Cl!Bs y neumatoc1stos presentes. En corte 
transversal se ooserva una oí ferenc1ac1011 en cori:eza constituida de 
.:e1ulaf3 ITJJY oeoue1ias y oigmentadas, una medula externa de celulas 
grana<:s y decolcu-adas ovaladas, y una medula ceni:ral constituida de 
c1~1ulas p<:quenas en arreglo rruy corroacto. 

Hernurio: r<TM .3212, PTM 3<=14, PTJ.1 3218, PT~l 40:!:6, PTl1i 4007 

preparac1on: PTM :tlU 

81bilograTicas: laylor, 191fü: pl. 29. Lean-Tejera, 1986. 
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Arrohiroa dimoroha Lemoine 

Lem. 31 !ig. 40-41 

Taio li tofl tico, tormandc1 recetas o matas arrocetaaas, cons1stienao de 
ejes en su mayor1a pastraaos, i:oco ram1ficaoos OJe se or1q1nan a pa1-tir 
d8 un disco costroso, alcanzanoo tallas de 17.8 - 30 mm de diametro, de 
color bianr.:o o 1-osaao. Patron de ram1ticación mas o menos aicotóm1co en 
un alano, con angulo de rarm ticación menor a 45", el intervalo de 
ram11'1cac1on ocurre cada 1 o 2 segmentos. Las intergeb1culas son anchos, 
rJi rurcaaos, en torrna acorazonada. Las geniculas son estrechandose en 
re1ac1on a ias qenicuias. Jnterqenlculas cc1n una 1onoi tud de 1530 - 1800 
p y l.Jll diamei:ro - OOi lti45 - 2S:<'0 fj, siE!ndo l. :2 a 1.4 veces más ancnas Cl-18 

larqas. Geniculas oscuras, prO'Tlinentes, con un diametro ae .515 - 441 µ, 
y L61JJ de 1ongitua, siendo 2.3 a 3.9 veces mas ancha ia intergen1cula 
<:¡o.Je la 9en1cu1a. No se pudieron observar hileras deiinidas de celulas en 
la medulei 9e111cul;;¡r-. Médula intergenicular multizonaJ con 4 hilt=ras de 
celutas granoeG y 1 hilera de ceiulas peOJeñas. Las celulas largas cc1n 
una 1011~11 ti.JO de 50 - 55 " y un aiametro de 7 .5 u. Las ceJulas cortas d12 
<!2.b - :¿5 p ae largo y lú u de a1ametro. Corteza intergemcular rruy 
gruesa, pr8se11tando l 11 l 29 capas de células de groso1-. Las células de 
la corteza de torrna cruadrada con un diametro de o - 10 µ. C:onceptaculos 
2onaoos, inmersos en el tejido cortical intergen1cu1ar, con un diámetro 
de '..!07 - 225 µy una altura de 81 - 87.5 µ, El diámetro de la cavidad 
del conr;;eptáculo de 108 - 220 u. fetraeparanqios ele JO - 12.5 µ de 
diámetro y una iongitud de <f7.5 - 65 p, : 

Reierl:::::!ncii:1e 

Herbario: PTl1 3:.!iS, Pfrl .32i8, PTM 4025, PTM 404'i. 

oreparac1on: PTM 177 

8ibliograticas: faylor, 1~45: 192, ol.55. üa~son, 1953: 141. 
tlartrneil-6enito, 1986: 55. Trevi1io, i986: 56. 
flores-Peoroche, 19/ci: 6'i, lam. SY. iic¡.l. Pére;:, 
1967: o~. urecmann-Estay, 1987: 101, l~. XXiV, 
tig. 1-o. Norr1s, 1975: 282. Norris, 198i: 5, tig. 
la, 6, 11, i2a, 13a, 15c. León-íe.iera, l'-186: 68, 
iig.30 a,o,e. 
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Arr.:>!l!J'.:.9ª drouettii Dawson. 

L2.lll. JU lli¡.:;. 37-39 

Tato t1toflt1co, forrnando matas c:arpactas, originándose a partir de 
L1n L11sco llasai costroso. Con u11d talla de hasta 2.9 e.in. 
Rei1111 f1 cac1on L1icor.om1ca: dnoulo ele ram1 ficación menar de 45" en cas 
p1a111J,,;, el 111terva10 dFJ ram~ficac1on se da cada 1-3 segmentos. EJes 
e.a 1 tndr icos 1 i,,;1~s. interg8n1culas 1 isas, sin-ples o bifurcadas, de 
414 - 5u4 µ 1j" d1auretro y de 'NO - 1755 µde largo, siendo 3.7 a 
0. <1 v"ces rnas Largas que anchas. Gen1culas i:oco visibles a sir!ple 
vista, urpercentinles al decalcificar, con LJn diámetro ae 060 - 468 
µ y b3 - 180 µ ª"' iargo. Médula intergen1cular multizonal, 
conE:ist iendo di: b ht leras de ce lulas, ce lulas largas de 70 - 75 µ 
con un di«lllt!T.ro de 7. 5 µ, células cortas de 2/ - 27. 5 µ con un 
d1umt~tro 1Je lü µ. Ancho cie Ja corteza intergenlcular 36 - 72 µ. 
C1~luJas dú Ja corteza 1Je 10 - 17.5 µde longitud. Médulc. genlcular 
1.1n1.:ona1, con 4 hileraB de céJulc.s largas con una long1 tud de 6:2.5 
- 87.5 µ y un d1dmetrc.1 de 10 µ. l;onceptaculos biesporangiales, los 
cuc.ies se disponen a Jo largo de Jas 1ntergeniculas con un diámetro 
cte ;;¡5 - ;:,6U µ y una altura de 81 - 144 µ. La cavidad del 
cancr.,ptacL1lo tiene un d1ametro i:Je :;¿:;¿5 - 242 fl· 8iesporang1os de 
(:¿f;.J ~)6 - 45 (5td 1..1.. 

t!tbllL1LJí""1TlC"18: lJaWFJOn, 1953: ll!O, pt.27 fig.5-b. 
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Arnohtroa mexicana Taylor 

L:::m. 13 

Íd!O lit:ofttico. tormando matas, consistiendo de rruchos e_1es 
erei.;tos rarnificaaos, q..ie se originan a oarhr de un estrato 
c·:r.mlroso. Con un.< tal la ae hasta 5.6 cm. rami f1 cac1on di=tomica, 
rara111ente lr1c0Lom10a. Angulo de ram1f1cacion menor o igual a Lit:.º 
1~11 un s:;ato plano, intervalo Ch?. ram1 ficac1on se da cada uno o dos 
seg111enr.os. E_ies c11u1oncos o subc1lindr1cos en las b1fur·cac1ones. 
lntt~rgemculas lisas, sil!PWS o bd·ur-cac1as, de 4:¿3 a 54üu oe 
r.11a1111 ... tro y ch-; i;)00 ¿:i 1935µ de largo, siendo 3.b veces riBs largas 
•:iLlt! 1..=u1c1·1r)s. Gentcuias ubrJcuras, prominentes, con un diarnetro lit"~ 333 
el 4'-1{•µ y lllo a l::.i:Sµ, si8ndo ü.d a 1 .6 veces mas largo ciue ancho. 
11ei:1uid tntergenicular 011lt1zondi \415-b hiier;;s de LOélulas largas, 
tntc>rcaiaoa~, cc1n 1 hiler·a de celulas co.-tas. Lds celulas largas con 
un.;i i ong l t.ud éle 80-'iE>1 . .t y 7. 5-1 v,.1 dB ancho. Cé 1 u J as cor tas de 32. 5-
37 .~''' c1" larc;o y 10-12.5µ de ancho. Ancno oe la con.eza 
1ntt11·sum1cular con un oiameLro de 5.:25 - 8.'l u. Medula g1en1cular 
1.1rnzc1na1, con 4 hileras de celL1las iargas con una longitud de 67.5 

- 10ü µ v un d1arner.ro oe 7.5 - lü u. Estructuras reproductoras 
CJbunLJc.mr.es, 1nr111~rsas ~n la ccirt.eza pero cercanas a la superficie, 
v1s1blt"s en v1:o;ta suPerfic1al. Conceptaculos con un dia111etro de 235 
-:i.4G ,, y una al r.ura de 67 .5 - 90 µ. La cavidad del conceptaculo 
Lieni~ un d1<iinelro Ol?. 225 - 2L!2 µ. Tei.rasparang1os zonados. 

(.;Ol'1i:NT AR 1 ü3 

La forma de manifestacion puede variar .. n diterentes condiciones 
arnlnentales, yen•Jo de niatas corroactas a nuy laxas, q_¡e pueden tener 
un arreg10 'peinado' o mas o menos libre. Gandelaria-Silva 1985. 
rep:irta Q.Je la mayor1a ae los ejes de las ramas es'tan curveadc•s 
i1ar.aa 1a mt.'3ma dir·eccian, lo cual no s1emore ocurre. El color es 
rruy var1a1Jle, ha1J1e11dose encontrado e ierrPlares comoletament8 
blancos. P.n tonos veraosos claros, ve~dosos ama1·illentos hasta caTé 
r·osaclos (en ninquno ae los casos el color e.-a dado par eoititismo!. 
be rePCJrta tamb~en QUe ¡:ueden Dresentar marcas anulares. las cuales 
no tút:-:ron Llbservadas oara 1os 8JemoiareB revisados. 

Hemario: i"li-1 .:i:2ü9, Pl~I .:i2ü9, PlM :2311, PTM .3:!12, PTM 321.3, PTM 
.37ou, PTM ..:J'-tt1'-J, PTrl 4001, Pm 4(J(J:.!' P'CM Lj()()9' PT M 
L!Uiu. r'Tl1 402u, PfM 40:22, PlM Llú.35, PTM 4úL\7, l''TM 
4U46. 

01IJJ w~1rancas: Oawson, b53a: iti5. Martinell-8enno, 1'183: 03. 
~lan111e11-8enito, 1986: 56. r·erez, 1967: 63. 
íaylor, 1945: i89, p1.L17. Candelaria-Silva, 1985: 
9LI. iam.6. frevll'io, l'i'Bo: 59. Orecmann-Esr.ay, 198l: 102, 
lam. XXV. ng. 1-3. Norris, 1\181: 11-1). 
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Anp11iroa tavlc:ir1i Dawson 

Lnm. 30 ?ig, 35-36 

ia10 1noi1t1co, l'onnando matas, consistiendo de ejes erectos 
rannhcddos, onginacos a parr.1r de un disco IJaeal costroso. Con 
una taila del)ª:..¡ - :L cm, oe color olanco caiesoso, con ram1T1cac1on 
te11di1:11te a la dicotom1ca, anguio de ramificación menor o igual d 

Lfü-, 110 regularmente en un solo plano, intervalo de ramificacion 
var1ao1e. presem.anoose caaa 1-3 segmentos. c_¡es predomnantemente 
•=11111dr1cos a tarjo lo iar-90. Jntergeniculas oscurecidas v delgadas, 
s1rrolee con un a1arner.ro de '-1.52 - 648 18101 µ y 927 - 1395 u de 
iargo, siendo 1.9 a .S.:.! veces más lar·gas q.Je anchas, el aspecto de 
La i11-cen3en1cu1as es ilso unt ior·me. Gen1culas con un diametro de 
330 - 378 (387i µ y una longitud de 225 - 351 u. siendo 1.07 - 1.4 
veces mas a11chas que laroas. Medula intercmnicular lll.Jlti:zonal (3)4 
m leras rje ce lulas larga;;;, im:ercaladas c,;n l hilera de ce lulas 
cCJrt.as, 1 larga y l corta. Las celulas largas con una longitud de 
(4/.5) 85 - 67.5 (125) µ y 7.5 -8.5 (101 µ de ancho. Células cortas 
de 27 .ti - ,57 .5 p de la1-go y (5i 7 .5 -10 f1 de ancho. Medula 
gerucuiar un1zonal ce .5 lü leras de ce lulas con una longitud de 
\:¿7 .::i) 75 p y un d1arnetro ae 7 .5 µ. Gorteza intergenicular p:¡c:o 
grui:sa de ce.lulas pequeiias con un am:no de 9() - 12ü µ. Long1 tud de 
las ce1ulcis oa la corrnza intargenicular de (7,5) 27.5 ~1. 

No se 01Js1?.rvaron estructuras reproductoras. 

ReTerenc1r.iB 

Herodr10: 1-'lM .s¿o¡- u;J, ~'1~1 4003. PHI 4049. 

81bllogra1'1cas: uawson 1953: 136, pl. '26 -r'ig. l. Nori-is, 1981: 19, 
l'ig. 11+. 
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úenu·oceras clavulatum <ú.Ag. J Montagne 

ialo !ltoinico o epifito, iornl3ndo matitas erectas, de color ro10 
bn ll.onte a r·osa claro, de 1 cm de talla. Ramiiicac1on dicotóm1c.;;., 
con un angulo de apen:ura 1je las ramas mayor o igual a 45º, 
internados 1Je 1:26 - '243 I" de diametro y de 180 - '270 µ de largo. 
Espinas presentes en los noaos. tormadas por '...! o .3 células, 
d1sr.uestas en verticilo. úelulas corticales en vista superficial de 
11 - i8 µ de !ongnud y tl - lo µ de didllletro. retrasoorangios de 43 
- 5ü µ de cíametro. 

l~eT·erenc 1 as 

Heroano: PTM 3184, PiM .J:2Uo, Prn 3989, PTM 4Wl, PTM 4003, PTM 
4vü/, PTM 40u8, PlM '!047, Pl"M 4049. 

preparacíon: PHl l&l 

tHl)ilograticas: üawson, i96:2c: 68, pl.:26, 1'19.7; pl.27,Tig.3. 
ü<iwson, 1944: 321. Candelaria-Silva, 1985: 111, Lam.XJI. 
f lores+edrochs, 1978: i7, lam. 35. Abbott & Hol lenberg, 
1976: o04, iig.:'.>47. ürecmann-Estay, 1987: 115, lam. -
XXXVll, tig. 1-3, Taylor, 1945: '272. Trev1ño, 1986: 
70. Norr1s, 19iG: Ljl.12, 
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Csramium gracil ilmJm ~· bvssmdeum (Harv.) Mazoyer 

f a10 l itofi t:ico f 11amentoso, Ti lamentos erectos, no distinguiéndose 
SJes pc_1strados. Ue o - lú mn ae talla, color verde claro. 
Kam1ncac:ian aico1.amica en un plano, con un orden de ramificac1on 
de (4J 7, las ram1f1cac1ones se dan cada 6 - 9 nodos, con un angulo 
de ram1ticacion de 45". Aoices bifurcados y rectos; no hay ramas 
;.;ccesorias iat:i=rales. rama(10 1je los nadas e internados variable, 
con tenoenc1a a disminuir hacia el ápice; en el extremo de las 
ramas tos in-ternoaos se alcanzan a aoreciar ccroo lineas delgadas. 
f\loe1os de 6/.5- &J µ oe largo y 95 - 13l.5 µde ancho en las partl'ls 
superiores y oe 55 µ oe largo y 87.5 - 110 µde ancho en las partes 
inferiores. internados oe 15 a 32.5 µ de largo y 92.5 - 112.5 µ de 
a1ametro los superiores, los inferiores de lü7.5 a 162.5 µde largo 
y 77.5 a 157.5 ~· de ancho. Células internodales Guperiores de frirma 
rectangular, mas ancnas q..1e largas, de 62.5 - 67.5 f' de largo y 70 
- /2.5 µ de ancho. Gélulas 1nternodales inferiores en forma de 
barril de 82 - 125 f' de largo y 65 - lO µ de ancho. Hileras de 
celuias corticales de los nodos, en bandas de 5 (6), divididas en 
dos zonas: en la part8 suoenor las celulas son más o menos 
angulares, de arreglo irregular; en la parte inferior las células 
son alargadas horizontalmente, dispuestas en dos hileras, tienen un 
largo de 7.5 - 12.5 µ y un diametro de 12.5 - 22.5 µ. · 
Tetrasporang1os dispuestos al rededor de los nodos, inmersos en las 
células corticales, presentandose de 1-3 por nodo: esféricos de 
32.5 - 3/.5 µ de largo y 35 - 40 µde diámetro. 

Retereno1as 

HerlJario: f'TM 3184, f·í~I 3185 

preparac JCJJ'l8S ! f Í f1 181 

8ioliogr-aficas: Üa>lBOl1, 196:2c: 57, ol.20, fig. 2-3; pl, 21 fig. 2-;). 
Abbott & Hollenoerg, 1976: 597, fig. 538. Norris, 
19/5: 4'-ll. 
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L~l1ondr 1a decioiens ~~yl in 

L2J!!. 32 Pie· 1\-2-44 

falo erecto r.J procumbente, da color cate claro, de 2 - 3 cm de talla 
con r·ami fü.::acion pseudodicotomica o irregular, con un angulo de 
r-amiiicaclún menor· o igual a 45", con un grosor de las ramas de 
51:¿.5 µ. No se 01Jservan depresiones apicales, los ápices son mas 
bien <iiilddos o con aigunas prot.ubé!rancias, presentando un margen de 

ceiuias apicales. No se presentan constricciones en la base de las 
ramas. En cor t.e transv81·sal se observa una medula central y varias 
CE!lutus pertc:entralE:!S 1sod1amet.1~1cas todas, con un diámet1~0 de o5 -
'i5 p. t::xis"te una capa ue celulas mas pequeiias que las medulares pero 
mas cir-andes que las oe la co1·teza, con un diame"tro de '1'2 - 50 IJ. Una 
c;c1rt~za 1je celu1as ¡:ieqL11d1as muy pigmentadas con un diarnetro de 12.5 
- '.Ll) IJ. t:n cort . ., ionqnurJ1nal se observa un arrealo celular ,;,n 
r111eras. Las ce1uias-ae la m¡;dula tienen una longitud de .32.LI - 70 p 
y un oi;,imetro oe :22.~i - S5 11. Las celulas de la corteza tienen un 
iargo d8 S~;(J - b'i.::i ., y un d1om8tr·o de 1:/.5 - 2.7.::i IJ. No E;e 
Ol):,i8rvaron eslnJcluras repr·ciductoras. 

Her· bario: f' i~I i1lJL!Si 

pri:oarac!Cln: PTM 184 

Bibliográficas: Abbott & Hollenberg, 19i6: 741, fig.675. 
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úerrnonema ·fra¡::o1erq <Mont. & MUlardJ Boergesen. 

Lrun. 32 Fig. 45 

iat1:i ae S a .'.:J.5 c.1n de ta11a. Golor de verae claro a ca'T'e rojizo. 
('luy riiml TlCado. ;;.ngu lO de rarni ficac1on de 45'. ortien de 
rann1'1cac1011 de 4 a tl, con un intervalo de ram1ricac1on de U.3 a 
l.'i cm. t._¡es de 'forma c1llndr1ca en su mayor parte. subcll1ndricos 
en 1jor11Je se dci.11 laG ran11T1cac1ones. úiarnetr·o de los e_ies de 2W a 
l5'LO ''• anchci ue ia curteza. Células de la corteza interna olobosas 
ae 4U a 75 µ de larr~o 1 'L6 a ob µ 1:Je d1ametro. sHmdo 1.2 a-5.:2 
vec8s 1/lé:t8 1arqas oue. ancnas. Ce1ulas apicales d8 TDítné avo108 cte 
i'.i.b d 1/ .5 p -ue d1ametro, sumcJo de 1 a 'L veces mas Largas que 
anc11as. 

Reierenc1as: 

Herbario: P'IM S955, PTM .5956, PIM ttu0:2, PTM 40lu, PHI '-!ül9, PíM 
1.1030. P rr1 1~04 2 . 

preparacion: PfM 1138 

t:l1bliogra1'icas: Oawson, 1954b: l\lLI; Oawson, 1961 :408 
Candelaria-Silva, 1985: 82, Larn.íV. 
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Faikenberoia hillebrandli <Ardissone) Falkenberg 

Lnm. 32 Fig. 46-48 

falo lilofitico, erecto filamentoso, formando mechones cctTPactas 
algodonosos, de color cafe intenso o rojizo, de hasta 2 cm de 
talla. Kamiticacion irregular y paca. con un angulo de apertura 
cercano a los '7V". Los eJes pr1ncipales tienen un diametro de 32 -
42.5 µ. ¿i talo es PC1i1sitonico, constituido por tres celulas 
pericentrales isoatametricas y una celula central más peQ.Jeiia. t:n 
v 1sta suoert icial lae: ce lulas t 1ene11 una longitud de 24 - 27. 5 µ y 
un aiamet1·0 ce 6.9 - 11.5 µ. 

Gü1•1ENrAl'<lúti: La descrioc..:1on coincide rruy bien con la bibliografía 
consul tai..ia. Se repe1rt.a a esta especie ceno el estado esporofí tico 
ae Asc."Brago:is1s taxi iorm1B. 

~en~renci.:.18 

Heroario: Prtl 3%9, f'lM 4014, PTM i.1015,f'TM 4016, PTM 4026 \sl. 

preparaoion: PfN 192 

Bibl ic:19raficas: faylor, 1960:571, pl. 72, fig.8. Abbott & 
Hollenberg, 1976: 340, fig.283. · 
Flores-Pedroche, 1978: 68, Lam.28 
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IJrate lou>:na abreviata Ky l in 

Lam. 33 Fig. 49-50 

ialo 1nofitico, er-ecr.o o 1je cr-ec1011e11to arr·oce1;ado de color- ver-de 
c1aro. de .).5 - 6 cm de talla. Kamincac1on mas o menos aoundante, 
i:on t.ende11c1a a ta d1cot.an1a o i1·regular, de fol 1os at::1ntados 
corp1anados con orolifer-aciones laterales cortas. Las ramas Parten 
08 un dtsco •Je T1_iacion hast.a oe 4 rm1 rJe diamet.r-o, el cual en 
ocasiones no ,.e d1st.1ngue bien p::ir estar asoc1aao a algas co1-alinas 
o n::i1J8aao ixir ellas. Nu se obs8rvo est,ipite. t:l gr-osar del talo es 
oe :.iti2 - 540 µ, t.eni8nLio un d1ametro de 1.S:S:< - 21/8 u en las oar-tes 
IJasales, parte meaia de 2187 - 6300 p y en las últimas r-amas o 
partes superiores de 117U - ·¿:¿5 µ. Médula de filamentos de a1·r-eglo 
>Jincllnai t.r-ansversal con un diámetro de '2.5 - I .5 µ. Cor-teza 
ior-manao un cintur-on conoacto, constituida par- 4 - ::í hiler-as de 
ceiulas estr-e1ladas a ovoides; las cuaies tienen un diarnetr-o de 
3.15 - 7.5 µ y largo de .5./ - 10 µ. No se obser-varon estructur-as 
r epr-oductor· ae. 

Refurenc1os 

nerr.iano: f'rM .591:/.J 

oreparacio: Pí~I 1'7'3 

tniJiiograiicas: Oawson, 1954d: 255. pl. lü. tig. 52. 
Martineil-óem t.o. 1'713.3: 50. rrevino, 1986: 6'2 
Ün;?cmann-t:otav, 198/: l04. Lam. ;<XVJ!I, iig. 1-4. 
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Gratelouo1a 1TUltiohvlla Oawson 

L2..!!!. 33 Fi&• 51-52 

ralo litoflilco erecto. formando rocetas de color verde claro de 
hasta 7.5 cm de taila. ~i talo ramifica en la base con un patron más 
o rnenos dicotú1n1co, las rarri<;s son aplanadas y anchas con un grosor 
de 130 - 195 µ. Las ra1nas parten de un disco de fijación evidenie de 
1.2 cm ae di.ometro. i'lecjula filamentosa, de densidad media, laxa, 
r'l lamentos 101191 tudinalmente arreglados de 5 - 7 .5 µ de diametro. 
Gorteza de :5-6 11ileras de ce1u1as estrelladas anticlinalmente 
arregladas. No se ooservaron estructuras reproductoras. 

R81erenc:1¿¡,s 

HuriJario: f'rt·J .3'i'tv \S!. 

61L1l10,~ra r\r.;,;s: Oo.wson, 1'754d: :251, p! .9, tig. 51 
flores-f'edroche, 1976: /1, Lam • .30 
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GratelCLJP1a proionqata ,J. Ag. 

Lam • .34 

Talo lito1'1tico erecto de color verde claro de 5 cm de tall;,, 
rannf1cac1011 at1unoante s111 un patrón derin1do, de 1'01ios iigulados. 
Las ramas pcu .. ten ae un peaui:::no dlsco ce TiJac1on y un cort..ci Pero 
ev1dent"' est1P1t.e de menos ae 1 cm ae ancna. t:l orosor del talo es 
ª"' ~5ü - '17u µ. Gon un iJ1ametro 1je l - :,: 11m en l;. oase. :.:..i - :J.u 

nrn en las partes meaias v :2 - 1 rrrn en las par-tes su¡:,eriores. L¿1s 
ra1TBs ~:wesentan gran 1iurnero ae pec::ueii.;,,s ¡.:ar i i ferac1ones en 
m:as1ones 8sr.as i!egan a ser ia mii:ad aei largo oe las ramas. 
fu-reglo cc1ri:1cal y meau1a1· ITUY denso. Medula const1tu1da par 
iilament.os anticlinales con un d1ametro de :2.5 - 5 '' de diamet:ro. 
Cor 1.eza presentando de 5 - 6 hileras de ccdulas peque· as 1ru•· 
p1omenlaaae, con un diametro de 0 - 5. No se observaron estructuras 
r1-..:proauctoraf3. 

CU~lt:NíARluS: t::sta especie se encontro creciendo JUnt.a con G. 
abrev1ata dii'erenc1andose JXJCO en el carJ'IXJ. Sin emoargo G. 
prolongata es esbeita y ITTJY ramificada y no presenta espiralamiento 
de las laminas. Ademas de las d1ferenc1as anai.omicas seiialadas para 
Cdfj,3 una. 

Referencias 

ne1·oario: t"TM ..i·ioO 

prep..31·ac1on: PHI 19<1 

81bliograr1cas:: Oawst:in, 1954d: :248. PL 7, 1'ig. 49. 
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Gratelcuo1a vers1co!or (J. Ag.lJ. Ag. 

Le.m.34 1''ig. 55-56 

lalo litofltico. erecto, t'orrnando matas o matorralitos de color 
cafe rap_¡1zo con listas claras, de 52 - 70 rf'lll de talla, 
réumi'icacion poco abundani:e, de talios anchos v enteros o 1 - 2 
veces oiv1a1dos dtcocomicamente, con proliferaciones en los 
margenes ae !a fronaa, las cuales son mas anchas y largas en las 
P3rtes ouoer1ores de los folios. El talo tiene 1.m grosor de 11:39 µ 
en las partes inTeriores ·1 405 u en las partes medias: con un 
d1ametro ae :.1li8 u en !as partes interiores, 6300 µ en las parteFJ 
mechas v 29:.15 µ en l<•S partes superiores de las ramas. Las ramas 
P3rr.en ae un disco de Ti íac1on conspicuo de 5 rrrn de diametro. 
Filamentos de !a 1nt~dula de arrecilo lonoi tudinal sinclinal. densos, 
con un diámetro ae 2.5 - 5 u. c,;neza ~onstitu1da por 4-5 hileras 
ae celu1as pequenas, con::iactas con un diámetro de 3.5 - 7.5 µ. No 
se observaron estructur·as rE:H:JrOductoras. 

KeTerenc1as 

rlerbario: PTt1 3955, PTl'I 418ll, PTl1 4186. 

81bl109rar1cas: Oa~son, 1954d:256, pl. 6, fig.48. 
Mari:111ell-Benito, 1986:78 
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bvmnononorus 101,nston 1 i (Set che 11 & Gardner) Oawson 

Lam. 3? l~ig. 53-59 

r<iiO lllOTltlCO erecto, TOrmando matitas c::ue van desee !os .3 - 6 cm 
de talla. kami1'1cac1on d1cotomic:a y algunas veces irregular. Angulo 
de r;.JJm-i1cac1un menor o ic;iual a l.\6", ap1-ox1maoamente en un solo 
plano; int.i=rvalo oe ran111'1cac1on de 0.5 a 5 rnm, número de 
rc:tm1 i1cac1ones 1je ~-.-s. Las r-arnas terminan en una oec:ueha a1cotomio. 
un PCJco ui1laoa. r81.1ondeé.ida. lisas o con a19unas Pro11ferac1wneo. 
Las ramas P.:..lru~n de una estr~uctura oasa1 nasta de S 1rrn ele Oldfl1etro. 
con un cor· to 1~8t1P1 tt! de hast.a S rrrn de !argo. 1=orrna oe los ejes oe 
laB rc:.nHs L-!11 ids oari.es inTer1ores dt: ap!anaddas a cOlDrimiciao. y 
e11 Jas r-ia1·t.es super1orGs aplanadas o crnoianaaas, con un ar1cho U8 
15w - ¿o/u u 1as in1'er1or12s ·1 las suoenores de 16:2ú - 'Jl(J.) ¡<. 

~leou1a ue cetulas ~1rcinOes de ~::; - 10ú u de d1arnetr-o y celul<1s 
oei-i Tencas 1Je :2;) - 4U u. Gon:eza const i tu1oa oe Ll-7 ( 7i n1 ier-as 1~e 
cr<luias con un rnan1et.r-CJ üe 6 - 1.5 µ. G1si:ocan:os de 4'70 - 91./.J u de 
a1arnetro y 2(Jv - 'iW ~' de 1a1·go. 

~eier·enc:1a!3 

Hor-bano: Pi"~\ L!9b, PTM .::i2U2, t'T~I 3200. PíM .395'7', Pn\ l.\002, PlM 
l.\003. i"ír1 4ülo. 

prepar-ac10n: PH•\ l'i'b 

810llogr-ai'icas: Oawson, 196lc: 250, pl. l.\3. 
Candelaria-Silva, 1'7ts:J: lú6. Lam. X! 



Gxmnoc1onorus ~ Oawson 

Le.m. 35 Pie. 60-61 

ralo litotltico erect.o, formando peoueñas matitas de 15 nm de 
talla, color verde claro. Ramiticacion dicotomica aproximad@nente 
en un planci. Angulo de ram1 tícac1on menor o igual a 45º, talci 
ramificando una o dos veces, aPices afilados pero de terminacion no 
en ¡:unta. mas bien r·edondeados. Ramas de e ies aplanados en las 
partes interiores y carolandos en las supe~iores de 940 - lú80 µ de 
d1arnetro y de S~)(J - 37V µ de qrosor. Las ramas parten de un disco 
de tiJacíón de ü.5 cm de diam~tro. Medula constituida p:ir células 
gr·andes de 05 - :.:s µ de diarnetro q_ie van disminuyendo su diametro 
11ac1a la periferia hasi.d 25 µ. Corteza empuesta por 3-l\ hileras de 
celulds Peoue1ias rJe :t.5 - i.5 µ de diám1~tro. Gistocan:os nuy 

ev1dentes en una car·a de las ramas de 490 - éJJ.J µ de diametro y 300 
- ::J8ü >• ae al tura. 

rierlJcino: i"fM ~il96, PH'l .:5197, PTM 320'.l, PTM 4008, PTM 4011, Pfr1 
'1•)37, Pfr1 •1047. 

preparac1on: r'Tr1 197 

81oliogr.1f1cas: Oawson, l'i6lc: 250, pl.S9, tig. 2 
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Hvonea pannosa J. Ag. 

Lam, 36 ?ig, 62-63 
íalo 11tof1t.1co, form3naa ca)1nes densos, de ram1ticacion abundante 
e ir-regular em:reiazaaa y anasi:cm:isaoas de i cm de grosor, y varios 
cenumelros 1Je diametro. De color rDJD brillante a rosa claro y 
verae claro. Ramas eu!Jci lina1· 1cas ae 12'70 u de diámetro. ~lédu1a 
constituida por c:elulas ¡:ollgonales grandes oe 75 - 1.37.5 µde 
dwmetro y 87. 5 - l i'L. 5 µ ae larqo, Ge lulas de la r.orteza oeC'lUefias 
y reaondeaoas rruv pigmentadas ae-7.5 - 14.4 µ oe di.;metro. 

RefE!í~nc1ds 

Herbario: Pfl1 :S9W. PfM .3999, PíM .3184, PTl1 •. NB9, PTM 3"Nú, Pí~l 
i\liJ3, PiM 4008, Pff'I 4020, PTM 402'.¿, 

prei:ia1·ac:wn: PrM 198 

81bliogra1'1cas: Oawson, 19ólc::236, pl.35, fiq.4-5. Taylor, 1945: 
'227, pl.71, fig. 2. flores-P~droche. 1978: 73, Lam. 32 
Gandeiar1a-Silva. 1985: 102, Lam. LX. Treviño, l'iGó: 60 

106 



HvPnea sp1nella <C.Ag.)Kütz. 

Lam. 36 iig. 64-65 

1 alo 11 tof1 i; leo. fonnanao cojines laxos de r·arni ficación abundante. 
lrr·e9ular, paco clnastcm.J'3ada. en su mayoría libre y erecta de 1.5 -
2.u cm de al tura. de diarnetro vanado. En tonos r·osa clar·o a verde 
ol 1 vo epaco. Lonq1 tud de las ramas de 5 - 8 rrrn, con un diámetro de 
585 a b..i0 µ. Meci~!a constituida por células grandes en su mayoría, 
con u11 d1arneu-o de bü - 87.5 µy 92.5 - lL!b µ de largo. Gorteza 
Torniaaci de celulas 1ruc110 mas oeq..Jerias, redondeadas en su rnavoria. 
co11 un dw111e1:r-o ae v.5 - 12.S µ y 7.!5 - 17.5 µ de largo. 

ReTr~n:=nc l c.s 

pr·eparac1an: l°frl 19'-i 

B1biiograficas: üa~son, 196lc: 238. pl.34, fig.2. 
úrecrw3nn-C:stav, 1%7: 111, Larn. XXXI!!, fig. 1-Ll 
Leon-fe_iera, 1986: 77, fig.36a 
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.Jan ia caoi l lacea tiarv13y 

LE>.rn. 20 
ralo eíectr:i, matas cesp1tosas. de color caie rosaceo a bianco, 
tai la de l - 1.3'1 cm. Patt·on de 1·arn1 iicacion dicotornico en un 
plano, o aveces irregular no ooservanaose un patron definido. 
Hngulo de ram1 i·icac1on mayor de 45" y menor de 90º. La io.-rna cJe los 
e 1es ·~s c1 l indr ico a todo lo larqo, siendo los aoices 1·edondeados 
u;:, PCJL'O afilados. Las inter·qernc.:J!as superiores tienen un diámetro 
oe 55 - 14U µ y un largo de - lb7. :5 - :500 µ, siendo 1..37 - LI • .38 veces 
mas lan3as qu"' ancl1as. Las interqernculas interiores tienen o7.5 -
150 µ oe diametro y '-i9 - 360 µ d~ largo, siendo 2.1 - 3.2 veces rnas 
largas que anchas. Los conceptaculos tienen forma ovoide o de urna, 
co11 dos pro!onqac1onE'6 a los lados a manera de antenas, con un 
diámetro oe 200 - 3üú µy .380 - 400 µde allura. Los 
tetras1:1cu-angios son zonados con un diametro de 40 - 52.5 µ y 130 
150 µ de largc1. 

Referencias 

Herbario: Prt·J .3186, PTt·J .318'i', PTM .319<), fTM .3209, PTM 3211, PTM 
;)213, Pll'I .3958\sJ, f'l'M 3967, PTM 4001, P(l•J LI003. 

preparacton: PfM 20ú 

8irJi11::i9rai1cas:: Oawson, 195;;ia: 116, pl.9, ii9.l. 
faylor, 19Ll5: 195. raylor, 1960: ol.49, iig.4. 
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Jania tenella Kützing 

Le.m. 20 

lalo erecto, matas cespitosas, enmarañadas algunas veces pero en 
general en matitas 'peinadas', de =lor blanco o blanco 
aman iiento, tal la de 10 - 15 rrm. Patrón de rami ticacion dicotómico 
en un plano, alguna¡¡ veces tricotomico o irregular, con un angulo 
•Je ram1 rir;aciun menr1r o igual a 45". La torma oe los ejes es 
01l1ndnco a tocio lo largo, siendo los ápices ungulados o 
t'laoelaoos un i:ani:o glotJosos. lntergeniculas inferiores tienen un 
01ametro ui= 72 - 14u 1J y un largo de ( 140) 200 - 500 µ, siendci 
0.2i i.b - il.87 veces mas larqas q..¡e anchas. Las interqeniculas 
supenores tienen l;:J.J ·- 1:50 ~1 cJ~ diámetro y 1/0 - 590 µ de larqo, 
snmdo l.'72 - 6.5 veces mas largas que anc11as. Los conceptacuÍDs 
globosos o ungui<.<CJOB 1-euondeados, con un diametro de 100 - 340 u y 
i'../(1 - 4()0 1.1 de a1tura. con un diametro de 40 - 5:.!.5 µ y 

kef8n~nc1as 

t1F..r·oarw: Prt-1 .:it'>',,, Pir1 :Sl.01, Pi~I 3209, PIM 3211, PTM 3212, PTtl 
.5213, PJ"M 395"'1. PHI 3900, PTM 3990, PTM 4002, PTM 
400-S(si. PTM 401U, Prn 4lJLl9. 

preparac1on: PHI '..101 

tsibl iograiicas: Oaw1;;on, 1953a: 120, pl. 9, f ig.3. 
Abbott y Hollenberg, 1976: 418, fig 372. 
freviño, 198ó: &J 
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Le.m. 36 Fi¡;;. 66-67 

la!o litotit1co, erecto oe 2.8 - 4 cm de talla. de color verde 
claro. Ramas cilindncas a carolanadas a tooo lo largo, lubricosas, 
de cons1stenc1a suave y resoalosa. La ram1ficacion es irregular con 
leves constric::c1ones en la oase. Las ramas parten de un disco de 
ti_¡acion q.¡e se adh1er-e al sustrato. La ramas con un diametro de 
495 - 819 µ. ¿n corte transversal se observa una corte=a de 3-4 
hileras de celulas oeqJerias pero bien definidas de 10 - 14 µ de 
diametro, y una medula rruy laxa, constituida oor filamentos 
escasos, pareciera estar nueca. No se observaron estructuras 
reproouctoras. 

KeTerencias 

Herbario: Pfrl 319.), Pltl 3196, PrM 3197, PrM .Sl'ii:l, PTM 32ú'.2ísi. 

prepar-acion: PrM 217 

81bl109raf1cas: Oawson, 1963a: 466, pl.86(10), fig.2 
Abbott & Hol lenbei-g, 1976: 66•t 
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íavloriella dictvurus (Agardhl l<ylin 

Lal!t. 37 Fig. 68-71 

falo il toi1 neo o ep1 T'i to, formando densas matas de color cafe 
ost:ur-o - ro.iizo de 2 - :2.5 cm de talla. ralo consistiendo de un e_le 
principal div1d1do 1rreqularrnenr.e. allerno o en espiral, con un 
01<irnei:1·0 de 252 a .515 11: Las ramas laterales abundantes, de 720 -
79L µ d'-" 1ar90 y 117 - 126 µ de diarnetro. Teniendo en la base un 
d1arnei.ro de 117 - 153 µ. Las celulas per1centr-ales en vusta 
suoen·nc1al tienen una longitud de 117 - 162 µ y un diametro ae 27 
- 36 µ, siendo 3.7 - 6 veces mas largos Q.Je anchos. En corte 
t1·ansveraa1 se observan lU - 13 celulas oericentrales CJJe tienen un 
largo de lüL.5 - 137 µ, Los ap1ces de las ramas terminan en i:unta y 
evenr.ualrnemoe se bifurcan, siendo las bifurcaciones afiladas. 
Gelulas ai:i1cales peCJ.Jetias y afiladas. fetrasoorangios de 279 - 315 
µ de diametro. 

Reterenc1as 

Hertiano: PTM 319.5, f•TM 319LI, PTM 3202, PTM PTM 3197, PTM 3'i6ü, PlM 
.:S989, PHI l.jUJ.5, PTM LIOLl9. (prei:iaracionesJ: PYM l'i9 

prep.;iracion: PrM '2<.Y'I 

Eilbl109raficas: Oawson, 1963d: Llló, pl.l'.29 (4), fig.5; pl.1~;6 (lli, 
't1g. 4. Joly, 1967: Ll17. Martinell-Benito, 198.5: 80 
Martinei1-Benito-Benito, 1986: 98. Canaelar1a-Silva, 
l'fo5: 121, larn. XIV. Senties, 1985. Trevifio, 1'186. 
ürecmann-t:stay, 1987:123. Lam. XLVI, fi. 1-4 

lll 



Wuroerna!Jl.9 !!J..!niata (Lamk. & OC) f"eldm. & Hamel 

Lam. 37 

'laio erecto, LlE:!nsarnL=?nte ram1 t1cado, se aoh.u:we a! sustrato par un 
r.Heco cie r1_1ac1on. t:i talo Ge encuentra adherido o mezclado a otras 
algas, en par·ticular costrosas, de :2 •• 3 cm de t.alla. Las ramas de 
tonna c111ndr1ca a ccrnor-im1aas. los e.ies se entrelazan entre s1. 
1janda un aboec:r.o enma.raiiaoo, los e_les i:erm1nan en p1..mta, sun de 
cc111s1st.enc1a tin11e y asperos al tacto. i'ienen un 1jidme·tro de 2'25 
i5ü p. t1 i:inquto dE! ramificac1on es estrec110, su~m;.::ir-e nnanor o iquai 
a los i¡;;•. E1; corte 1:ransversa! se observa una di ferenciacion e;1 
corteza, ce celu!as peq..¡enas e isodiametricas de diametr·c1, y rnedula 
de celulas isoc1amet:ricas reoondeadas. En corte ion91tudinai se 
OIJSí:?rva un an-eqlo de ias ceiulas de ia medula en hileras 
lonqnud1nales de ce Lulas en ·ror·ma rectanciu lar en la medula. 
Ge1i::i1as ce ta corteza redondeadas o elios~idales. No se ouserva1·on 
es1:ructuras reproductoras. 

Re1'erencias 

Herbario: r- rn 'l'i3 

preparacHJn: Pfr'I 218 

81b!iograficas: Oawson, 1953a: 86. Taylor, 19~5: 151. 
ravlor, 1960: 361 
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GUtHRA GAFE GRUl"ú l 
1an. 27 Fi¡:;. 24 

rato ep1lit1co, costn:iso formando motas irre9ula1-es de margen nítido 
a1:1her1das totalmenti;> al sustrato, de 0.46 a 1.54 cm ds d1amst1-o de 
color ca-te amJJar a:iaco, no presentando lineas de crecirniem.o en 
v1st.3 suPen'ic:1al. La suPerf1c1e del talo es 1 isa de tes tura 
9e1a.:1nosa. resbalosa. i-11 ser desprendida del sustrato se separa 1m 
peaazos y es rac1imente d1sc¡rcqable. Las oa1-tes veqetat1vas del talo 
tu~mzn 25U µ de qr·oso1-. p13l~s ñial 1nos ausentes, rizoides tambien 
ausentes. t:n cc1r~e 1ong1 tud111al radial los filamentos se disponen 
unilate1·alrnenr.e. 103 ri !amentus n1potai1ales en posicion ventral y 
1j1s~•.Jestos paralelamente al sustrato, tiiamentos rx:ist.1genos no 
envueltos en una matriz gelatinosa, cresi:os, con un largo de 19:2.5 µ 
y u11 a1ametr·o u111 ron111;, en toda su longitud. un1dm1 entre si. solc.i en 
ia r:iarte basal del ta10 par 7 - 10 celulas. Los filamentos tienen un 
rango de 23 - :.?5 cewlas y un ()rden ae ram1T1cacion de O o 1. En la 
pa1·.:e 1Jasa1, ue los Tilamentos POSt19enos las ce1ulas tienen frJnna 
cuinca y m1mm ae o.b - 10 ~·· Las células. Las células cercanas al 
r..oic:e scin rectangulares de pan:aee delgadas, es decir, menos cJe un 
tercio del ancno ae las c8lulas. Tienen un larqo de ó.5 - 7.5 µ de 
largo y ~;¡ - l.'5 µ de diametro, siendo hasta '2 ;:,eces mas largas que 
ancnas. Las celulds apicales de los filamentos pastigenos, se 
diferencian rocirToloa1carnente, dando luqar a una capa cortical 
unicelular, la13 cC?!Üius son olJovo1des de 10 - 12.5 µde largo y 7.5 
- lu µ ae ancno, s1enao 1,·¿5 a 1.6 veces mas largas c:ue anchas. Los 
filamentos lnp:¡ta.liales se observaron en capas ni ti das oromadas i:or 2 

4 caoas de celulas. de tornia irregular, de 7.5 - 22.5 u de larao y 
5 -· lü µ de onc:ho. No se observar·on- estr-uoturas reproductc:iras. ·-

Ret'el:.fil)g__ias 1·1ernano: PrM 3966. f'íM 098'?. PTM 4003, PrM 4019, PTM 
'fU:¿--i, PTM 41)1.¡·¿, PTM 41.!45, f'TM 40Ll6. 

preoarac1un: FrM 216 
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V.3.2,l. Laminas y figuras 
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Lam. :!U. ~Jan.in cnpil.lélc0n y Janin tcnclllu 



Fig. l 

Fig. 4 

Fig. 3 

Lam. 211i'i1~. l. Plec ti>nem8 :i.ff. wellei asociada a Rhizoclenitu:1 
imnlexum7'"1110~Detalle de UA filame~to de P. aff. 
wollei. Fig. 3. Br¡opsis galapagensis (hábitoT. Pig.A, 
detalle de Wl~ rama. 
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Fig, 5, 

Fig. 6 

Lam.22. Fig. S. Caulerpa pelta ta, Fig. 6. Chaetomorpha antennina, 

Fig. 7. Enteromorpha flexuosa. 
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Fig. 10 Fig. 11 

Lam. 23 Fíg. 8 . Codium edule setchelli, Fig .. ~1~' Fig. 9. Codium santamariae . l. ~ giraffa. ' Fig. 10. Codium 
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.. ,, 

[a.4cm 

Fig. 12 . 

Fig. 13. 

Fig. 15 

Fig. 14 

Lam. 24.Fig. 12. Ulva californica Fig. 13. corte transversal, Fig. 14. 

células en vista superficial. Fig. 15, Chlorodesmis hillebrandtii. 
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l'ig. 16 
Fig. 17 

l'ig. 18 

LA'.-í. 25· Fig. 16. Clva dact)'lifera, Fig. 17. cori:c tr:1r:s

versal. Fig. 18. corte tronsvers3l de i'l•n .1.ac:i;c. 

127 



Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21 Fig. 22 

Lam. 26 Fig. 19. Chnoospora minima (hábito), Fig. 20, corte transversal. 

Fig. 21. Dictyota bartayresii (hábito), Fig, 22, corte trans

versal. 
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Fig. 24 

Fig. 25 

Lam. 21 .Fig. 23. Ralfsia confusa. Fig. 24, Costra café (grupo 1). 

Fig. 25.-RaPalospongidion sp. 
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Fig, 27 

Fig. 28 

Fig. 30 

Lam. 2 '3 • Fig • 27, Lobophora varieg 
y vista de una cél~la a .ata (hábito), Fig. 

latus. Fi pi.cal. Fig, 29 g. 30. Padina d . , Ectocarpus 

esporangios. -- ~laei · 
--' Fig. 31 · Corte transversal y 

28 corte transversal 

breviarticu-
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Fig, 32 

Lnm. 2'J ,Fig. 31. S?rgn~!!! liebmnni_ (hábito y detalle de una hoja), 

Fig. 33. t.'!~!1~ ~!_f.._C:~!!!:.!~!:!1~· l'ig. 34, corte transversal. 

Fig. 33 

Fig. 34 

corte transversal. 



F i g. '37 

Fig. 'JS 

•"T 

,.. ig. ·¡9 

J.nm.30.Fi,._.,. 'b 1\mpliirna taylorii (iliihitu}. Fig. 'H1. n1rte lo11git11di11<1I mostrmulo l.:1 gl!11Íc11ln). 
Fi¡~. ·n .. f\i~Ü)!Íi·.!;n.:1 ~fr·!;11L•li"i (ll:íbitn). Fig. 'JB. 1·nrt.l' \u:pd1111li11.:1I. Fig. 'iCJ. t'nrlt• l1111gi111dinnl 
11111n11·:111d11 1·:;1 r111·111r;1:; n•pn1d1fl'l11r11:; (1 el f;1:;p11r.:111g111:;) 



Fig. 40 

Lam. 31 ~ig. 40. Amphiroa dimorpha (hábito), Fig. 41. corte transversal, 

mostrando la corteza y tetrasporangios. 
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F~g. 42 

Fig. 45 

Fig. 44 

Fig. 46 

Fig. 47. 

I 2..5µ lor~o 

,_... 15 J' d.iáme~<o 

Fig. 48 

Lam. 32.l'ig. 42. Cho_!Hlria de~_(p_ien_!!_, Fig. 43 C(lrte 
transversal, Fig. 44. corte longitudinal. 

Fig. 45. Dermonemo frappierii, detalle de la 
ccrLe~11. Fig. 4h. Falkenbeq\ia hi 1 lebrandii 
vi;ita superficial <le una ri.Jma, Fig. 47. 
delt1l le del extrt.>n•o apical, Fi~. 48. corte 
l r:11n;vt~n;;11. 



Fig. 49 

Fig. 50 Fig. 52 

Lam.33. Fig. 49. Gr~~i~ ab~~i.~~!!_, (hábito), Fig. 50. corte transversal mostrando médula y corteza 

y <letal le de la co1·teza. Fig. 51. Grate~tp}~ !11_t~l,t}_r.!1r_l_l_i!, Fig. 52. <letal le <le la 

eorteza. 



Fig. 53 

Fig. 56 

F~g. 54 

Fig. 57 

Lam. 34 l'ig. 53. ~'.!:._atelo~ia prolonga ta, (habito), Fig. 54. corte transversal y detalle de la corteza 
Fig. 55. Grateloupia versicolor, (habito), Fig, 56. corte longitudinal. Fig. 57. corte trans-

versal. 



Fig. 58 

Fig. 59 Fig. 61 

Cia\oc.a:rro en Lec-\e 
~ro.o.t\6oer&a..l. 

Lnm.35 Fig. 58. Gy_n~nog_D_l:iJ\EU.'3_ ,i~>lms_t~-~!_i (habito), l'ig. 59. c.leL111.le e.le la cortezn. Fig. 60. 

Cymnogongr11s serenei, {hábiito), fig. ól. corte trnnsversal. 
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CD 

Fig. 66 
Fig. 62 

Fig. 64 

Fig. 67 

Fig. 63 
Fig. 65 

Lam. 3G Fig. 62. ~_ypnea pano~'!_'!, (hábito), Fig. 63. detalle de la corteza. Fig. 64. Hypnea spinella 
Fig. 65. detalle de corteza y medula. l'ig. 66. Lomentaria hackodatensis Hábito), Fig. 67. 
corte transversal, detalle de la corteza y medula.-----



Fig. 72 

fig.70 

Fig. 73 

Fig. 69 

Fig. 71 

Lam. 3:¡ Fip,. 68. '.faylorie~la ~~~-un~. (hábito), Fip,. 69. detalle de una rama, Fip,. 70. corte 
transversal, mostrande las c&lulas pericentrales, Fip,. 71. tetrasporanp,ios. 
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V l • CONS 1 DERAC IONES F l NALES 

De acuer-clo a Jos resuJ i:aclos obterndos en este traba_io, se puede decir 

q..¡e la presencia dE< determinados conjuntos algales, o grupos 

tunc1onales q..¡e se encuentraron presentes en al area da ssb_1d10 de 

manera continua, fue lo Clle hizo p:¡sible considerar a Caleta de C~s 

C'O'TO una unidad ficoflor1stica. 

Es decir, durante los diferentes nuestreos se detectaron en ambos 

ambientes generales, crecimientos similares constituidos por las mismas 

especies, lo cual no 1:31gnitica q..¡e no se vieran afectadas sus 

relaciones poblacionales, es decir, BLJ presencia y abundancia relativa; 

suu re1ac1ones interespeciticas, y sus formas de rnanitestacion. 

l\s1 entoncE.Js, Caleta de GdllP:ls ,:odria considerarse caro un area 

hon:igenua en cuanto a la ficotlora potencial, dado q..ie de la 

1ntorrnacion f lor1st.ica obtenida durante los diferentes rruestreos, se 

ommrvo Q.Je cual i t;:;tivarn1•nte Ja diversidad no tuvo una tluctuacion 

irrA:Jrtante. 

Pudiendose obtener a manera de conclusión general qoJe las zonas 

suoralitorales y q.iizas las sublitorales son menos diversas que la 

zona intermareal q_¡e se ve enriquecida par un gran numero de especies, 

siendo el grupo prep~nderante el de rodofitas, seguido por el de 

teo1'itas y clorofitas. 
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Tanto an la zona suoralitoral coro infralitoral, el conjunto de 

especies q_¡e da iugar a los crecimientos, son constantes, o 

relativamente constantes (en el caso de la :::ona suoralitoral se dan 

sustituciones de unas especies par otras, según se detectó en los 

distintos f!l .. iestreos .. t::n el caso de la infrali toral la afirmación 

anterít"" es solo una especulación ya q..ie las especies q..1e dan lugar a 

los crecimientos son las coralinas no ar·ticula1jas rosas (las cuales no 

fue pasible determ111ar). l"al "constancia" padria atribuirse de manera 

direct.a al e1·1~cto permanente de ciertos elementos o factores 

medioambientales. 

f·or otra parte ¡:udo observarse Q..Je Galeta de C:ampos es un area 

heter·ogenea en cuanto a caro se manifiestan algunos tactores 

mesologicos, tanto a nivel general cc:m::i particular en la zona 

mesolitoral. 

!'al l1eterogerieidad de condiciomis mesológ1cas en la zona intermareal, 

11ace ¡:x:is11:ile C',Ue las especies den lugar a diferentes eXPresiones de su 

potencial genet1co, exoresado en su pre.porción, abundancia y formas de 

mani 1'estacion. 

f'.¡,3i enr.cinces en la zona inte.-nat"eal se ot'"esenta un arl'"eglo de la flon:i 

distinLo al de ia zona GUPl'"alitoral e infl'"alitot'"al, Pl'"SBentandose en 

"n~::iza1cos"' los cuale:3 hacen ev1uent.u la divet'"sidad de ciri:unst.ancias 

prese11te!3. 
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i•'1! d1 Ve1-s1ciaci ss haca mas 8Vidsnte dado !a ma1-cada d1 ierencia entre 

algunos elementos ao1oticos presentes, cO'TIO seria la presencia-ausencia 

oe arena, el relieve y microtQXJgraf1a y el tipo de sustrato y pe1r otra 

parte el eiecto de la oscilacion de la marea estacional y la iorma y 

iuer·za oei oleaje. 

lJe esta maner·a se estableció que la estructura y textura de la flora, 

es oecir, su aspecto morfológico y res¡::uesta fisiológica, asi cono su 

arreglo arquitectonico en el espacio disponible, responde a un 

gradiente de condiciones ambientales en donde quedan incluidos todos 

aquellos iactores mesológicos q.Je posibilitan su presencia asl corro sus 

relaciones e interacciones interpoblacionales e i11terespecificas, 

ademas de olastic:idad adaptativa, es decir, la exPresion diferencial 

oel patenc1al genetico prcp10 de las especies. 

Lo anterior proor1a sign1iicar· en primera instancia, q.Je las 

diferencias a nivel i lor1st1co (presencia di ferenc1al en cuanttJ 

aiJundanc1a o pn+--.:Jrc1on y Tó1·mas de manifestación de las especias, o 

ausencia-presencia de otras¡ se relacionan con circunstancias del medio 

peculiares, es decir características presentes en un ambiente y 

ausentes en el otro, o con un gradiente de las mismas. 

Oe acuerdo a la concepcion de este trabajo, es claro que no se ¡.:uede 

r-elac1onar de manera directa la presencia de los factores mesológicos y 

su erecto con la presencia-.:iusencia de las algas, sin embargo es el 

pruner mc:llJo de aoroximac1on y 1je r·eiacion entre la existencia de las 

Olll:ifli.38. 
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Por otra ~rte el caracter descriptivo y el enfc:q_¡e floristico de este 

trabajo no permiten un analilis de eXPlicacion del porQJe el arreglo, 

la distribución y las relaciones de prcp:¡rción abundancia y formas de 

maniiestacion de las especies. 

Sin emlJargo s1 permi t.e una primera aproximación al conocimiento de la 

di11am1ca de la flon;i, en don1je se detectan los problemas más genera1"1s 

a resolver, CO'OCl son los derivados en Primer término de la metodologla 

de trabajo, y par otra parte los problemas de concepcion. 

üe esta manera se plantea a manera de pere:pectivas, el estudio 

intensivo de otras local idad1?s de la region en el estado de Michoacan, 

con el ooJeto de 8stablecer el carportamiento de la flora, la dinámica 

de poiJlaciones, ecología de las especies y distribución biogeográffoa. 

l~s1 cano la detenninac1on de la influencia de los factores mesológicos 

sobre los crecimientos algales (cClllJnidades) y su efecto particular 

sobr·e las especies. 

Por otra parte la realización de trabajos de car¿¡cter tónico, con 

énfasis en resolver problemáticas taxonornicas de las esoecies. Estudios 

ino:i1·ta11tes para 1?stablecer y explicar los intervalos de expresion 

morfológica en los individuos de las poblaciones y sus interacciones 

con el medio y cr:in la c:arrn1idad. Dado QJe las poblaciones forman ¡.."lélrt:e 

de 1Jos u1111:Jades de oroen superior, i:-or una parte forman parte de laB 

espec1es Y POr otra forman parte de una corrrn1idad vegetal, así entl'.lnces 
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el estudio de las ¡:oblaciones PLJede resultar básico en el entendimiento 

de las intsrr·slacaonee entre los c01TP:Jnentel3 de la vegetación, la 

c0T1Jnidad y el ecosistema. 
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